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INTRODUCCION

La Historia monetaria i bancaria de iin pais como
Chile es, sin duda, uno de los capitulos mas importan-

tes de la Historia de su desenvolvimiento economico

en jeneral.

Hasta el presente no se ha publicado entre nosotros

ninguna obra que esponga i estudie cientificamente

esta materia sobre todo en lo que respecta a la epoca

colonial i primeros ahos de la independencia. No co-

nozco tampoco ningun trabajo de conjimto, ni chile-

no ni estranjero, que nos de a conocer las antiguas le-

yes monetarias i mui en especial las de la epoca colo-

nial, esplicandolas a la luz del sistema metrico deci-

mal, como lo hago en estas pajinas.

For tales motives, creo que el trabajo que ofrezco

al lector reviste interes no solo para los economistas

o personas dedicadas a los estudios economicos desde

el punto de vista cientifico, sino tambien a los horn-
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bros i)racticos de la vida de los negocios que se inte-

resen por el conocimiento de las instituciones econo-

micas de la Repiiblica.

b'l presente trabajo ha sido editado en ingles por

la Carnegie Endowment for International Peace, de

U)s Estados Unidos. La edicion inglesa aparecera mas
o menos en la misma fecha que la presente edicion

espahola.

Guillermo Subercaseaux.



CAPITULO PRIMERO

LOS ORIGENES DE LA MONEDAEN AMERICA

La ciencia economica tiene su teoria sobre los ori-

jenes de la moneda. Segun esta teoria, la moneda ha

sido en sus orijenes un fruto de jeneracion espontanea

de la vida economico-social, en aquellos pueblos don-

de ha existido la propiedad privada i se ha establecido

una cierta division del trabajo por medio del cambio

o trueque de productos.

A medida que se desarrolla el comercio, van pres-

tijiandose especialmente algunas mercaderias por el

hecho de ser mas facilmente comerciables que las de-

mas; i estas mercaderias empiezan, de esta manera,

a desempenar por si solas las funciones mbnetarias.
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La moneda. es, en esta prirnera etapa de su vida,

iina inercaden'a que, como las demas, esta destinada

al consume), i cuyo valor, como el valor de las demas

mcrcadcrias, mice de los usos mismos de ella.

Desjmes, a medida que se desarrollan las practicas

monctarias i con la intervencion del Estado que esta-

hlcce el curso legal de la moneda, se va acentuando

de tal manera el caracter de moneda de estas merca-

di'i'las cpie desempeiian funciones monetarias, que pue-

de ann llegarse a prescindir por complete de sus usos

como mercaderias o sea a prescindirse de sus cualida-

des intn'secas para satisfacer necesidades del consu-

mo, como sucede con la moneda divisionaria, i, en

mas alto grade ann, con el papel moneda. El carac-

ter de mercaderia c][ue tiene en un principio la mo-
neda (jueda dominado por el caracter de medio de

camhio, medio de pagos i medida de valores que ca-

racterizan a la moneda propiamente tal.

([One nos dice la historia americana acerca de la

eomprobacion de esta teoria?

.\ la llegada a America de los europeos con Cristo-

bal ( oldn a la cabeza, los pueblos americanos de civi-

lizacidn mas avanzada no habian pasado arm aque-

11a jiiiiiK'ra (dapa de la vida monetaria en la cual no
hai moneda propiamente tal, sino que, a lo mas, te-

ni.in <iertas iiK'rcaderias de mas facil comercio que
la flemas, las cuales desempenaban, en forma inci-

^icnie, inneiones monetaiias.
: r; el antigno Mejico, (lue constituyo la civiliza-

' ' ai !M;'i :i' .inzada del continente Norte-Americano

,

eibe» » tmecjiie din'd o de mercaderias por mer-

I. < niiii jeneralizado en el comercio. Sin
-

' n(n- lodas las mercaderias (]ue pasaban
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per los mercados de Mejico, habia algimas de ellas

qiie se preferian en los cambios i Servian en cierta ma-

nera, al decir de los historiadores, como monedas. Es-

tas mercaderias eran; ima especie de cacao, unos pe-

dazos de tela de algodon, oro en grano contenido en

unas pequenas plumitas trasparentes, cieitos trozos

de cobre cortados en lorma de T i otros de estafio (i).

Las almendras que prodiicia el arbol del cacao eran,

segini los historiadores i cronistas de aquel tiempo, la

mercaderia que servia de prelerencia para usos nio-

netarios en aquella rejion meridional de Norte-Ame-

rica. Todo se compraba i se vendia per cacao. Los es-

panoles que entraren con Cortes a Mejico encontra-

ron que el Emperador tenia una gran liqueza alma-

cenada en cacao (2). Sin embargo, parece que por lo

menos gran parte de los tributos cjue pagaban los

pueblos sometidos al monarca mejicano consistian en

frutos, animales, minerales, plumas de ave, pie-

les, etc. (3).

Los primitivos pobladores de Nueva Inglaterra en-

contraron entre los indios el uso de ciertas conchue-

las llamadas wampim que Servian como monedas i a

la vez como objetos de adorno ensartandolas cuida-

dosamente para lormar con ellas cinturones i colla-

res (4).

En la civilizacion incasica del imperio del Cuzco, en

el antiguo Peru, tan adelantada, por muchos con-

ceptos, con relacion a los demas pueblos de esta Ame-

(1) Francisco Saverio Clavijeio. Historia Antigua de Mexico.

(2) J. T. Medina. Monedas usadas por los indios. Anales de la

Universidad de Chile. loio.

(3) Francisco Saverio Clavijero. Obra citada.
,

(4) T.aughlin. The principles of money. London 1913.
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ric'a, 110 encontramos, sin embargo, ningun progreso en

institiiciones monetarias, debiendose esto, segiin me
]xiiece, a] caracter comimista de su organizacion eco-

nomico-socia.]. Parece, sin embargo, que se Servian de

la eoca como mercaderia especial para el comercio

con los pueblos vecinos. El oro i la plata no tenian en

el Peru valor monetario algimo; los indijenas solo es-

timabau estos metales «por su liermosura i resplan-

dor, para oruato i servicio de las casas reales i templos

del sol i casas de las virienes» (i).

Pero si rejimen clominante en el incipiente comercio

americano antes de la venida de los europeos consis-

tia en el trueque directo de mercaderias unas contra

otras, distinguiendose entre estas algunas por ser de

mas facil comercio. Lo que en realidad ocurria, como
io ha lierho notar el Padre Acosta, era que para

contratar i comprar los indios mo tenian dinero, sino

trocabaii unas cosas con otras, como de los antiguos

n*fiere Momero i cueuta Plinio. Habia algunas cosas

(!(,' mas estima, C[ue corrian por precio en lugar de di-

raM'o; i hasta el dia de hoi dura entre los indios esta

costumbre. Como en las provincias de ivlejico usan el

cacao, que es una frutilla en lugar de dinero, i con ella

; fscatabau lo que querian. En el Peru sirve de lo mis-

mo la cocoa, que es una hoja que los indios precian

mu('ho),

1 iualmeute. su modo de contratar de los indios, su

•mprar i veurler lue cambiar i rescatar cosas por co-

iv i con s('r los mercados grandisimos i frecuentisi-

o' l no Ics hizo falta el dinero, ni habia menester
or^ iTo-, ))()!(] lie todos estabau mui diestros en saber

l;i \cL'a. Comentarics reales.
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cuanto de que cosa era jiisto dar por tanto de otra

cosa'> (i).

En Chile indijena, que era una rejion mucho mas

atrasada, no se eiicuentran rastros de usos moneta-

rios. «Ni en los cronistas hi enlos documentos hemos

encontrado alusion alguna a monedas de cualquier es-

pecie que circulasen entre los indios. I que no existie-

ran parece natural, cuando sabemios el estado de

atraso en que se encontraban las tribus que poblaban

el territorio» (2).

Cabe ahora preguntarse si, andando el tiempo, por

el desarrollo progresivo de las instituciones america-

nas, se habria llegado hasta tener una yerdadeia i

propia moneda. La conquista de America por los eu-

ropeos interrumpio este proceso, i, por lo tanto, no nos

es posible encontrar en su historia una confirmacion

de la teoria antediclia.

El transito hacia la moneda propiamente tal, con

curso legal otorgado por el Estado, im se produjo, en

este continente, por el proceso evolutivo del perfec-

cionamiento de las instituciones de orijen americano,

sino que vino por la invasion europea del siglo XV.
La moneda metalica acunada fue introducida en

America por el conquistador europeo, de tal mianera

que la historia monetaria de este continente arranca,

se puede decir, desde la conquista i colonizacion por

la Europa. El transito de aquel primer periodo en el

cual la moneda no es sino una mercaderia de mas la-

cil comercio que las demas, hacia la moneda propia-

mente tal de curso legal, no se opero por la evolu-

(1) Historia de las, Iiidias. Madrid 1792.

(2) J. T. Medina.
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cion a que se refiere la teoria, sino por la trasplanta-

cion cle las institiiciones moiietarias europeas. Las

[)rimeras monedas propiaraente tales que circularon

eii America fueron las importadas por los conqaista-

dores del siglo XV.
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CAPITULO II

EL SISTEMA MONETARIOEUROPEODE LA EPOCA

colonial

Una vez establecida la dominacion europea en Ame-
rica, comenzo a organizarse la economia social de este

continente sobre la base de la moneda. El uso de la

moneda no estaba, por cierto, tan difundido en aqiie-

llos tiempos de la conqiiista de America comio lo esta

al presente, En la Europa misma las practicas mone-
tarias eran mucho mas limitadas, como que durante

buena parte de la edad media ni los ejercitos eran pa-

gados en dinero (i). Aqui en Chile, como en otras co-

(i) «Ningun soldado habia disfrutado desueldode campana, hasta

el fuero del conde Don Sancho de Castilla; hasta este tiempo los jefes

de las tropas as! congregadas, subsistian de loque llevaba cada Cual y
I

mas principalmente de lo que tomaban al enemigo». (Lafuente Hist.

I de Espana. Barcelona, 1888). En la primitiva Alemania «cada solda-

do se armaba a si mismo y se encargaba de su mantenimientoi). (T. von

Wisser. Zeitsclirift f iir Volkswirtschaft, 1904).

6. .\NAI,ES. MARZO-ABRIL.

i



210 MKilORlAS CIENTiFICAS I LIXERARIAS

loiiias del continente, se hacia trabajar a los indije-

nas poco meiios que como a esclavos. El salario pa-

gado en moneda era mui raro.

El sistema moiietario implantado en las colonias

americanas lue el de la circulacion paralela del oro i

de la plata qne existia a la sazon en las metropolis

euu)])eas, o sea el sistema llamado del bimetalismo.

Tanto las monedas de oro como las de plata tenian

ciirso legal o poder liberatorio ilimitado. Ambas cla-

ses de monedas eran tambien de libre acunacion; lo

que significa que su valor se rejia por el valor del con-

tenido de metal noble de cada moneda.

Como en este sistema monetario se establece una
relacion de valor entre la plata i el oro, es interesan-

te tener presente cual lue, por aquellos tiempos, esta

lelacion de valor en los mercados europeos. He aqui

uu cuadro que mauifiesta la relacion media del valor

eutre ambos metales:

1 403 a 1520 10,5 i II 1681 a 1700 15

1521 a 1540 11,25 1701 a 1720 15,21

C54 I a 1560 1721 a 1740 15,08

1 561 a 1580 11,50 1741 a 1760 14,75
i5(Si a 1 1)00 11,80 1761 a 1780 14,72

1 Co 1 <L 1620 12,25 1781 a 1800 15,09
1 1)2 I a 1 640 14 1801 a 1810 15,61

1O41 cl 1 1)1)0 14,50 1811 a 1820 15,51
1 1)1 -I a il)8o 15

r.r lenci'a', puede decirse que era preferido el oro

r- a lo pages de valores mas elevados por el mayor
r juc iian))re lia tenido este metal. En cambio

p uo-. uK'uores, es])ccialmente en los del co-
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mercio al menudeo, eran mui preferidas las monedas

de plata. El oro era tambien preferible para los pagos

internacionales que se hacian en metalico por su me-

nor costo de trasporte; i tambien lo era para los ca-

ses de atesoramientos privados por ser mas facilmen-

te ocultable. Estos atesoramientos eran mui comunes

en aquellos tiempos en que solo por escepcion exis-

tian bancos i en que las inseguridades eran a veces

grandes.

No siempre se disponia, en la circulacion, de mone-

das de oro i de plata para elejir a voluntad entre ellas;

a veces escaseaban aquellas i otras veces estas. La
relacion del valor entre ambos metales, en sus cotiza-

ciones comerciales, solia ser distinta de la establecida

por la lei, i esta diferencia ocasionaba la esportacion

de la moneda de mayor valor. Si el que tenia que ha-

cer un pago podia por la lei elejir para ello la moneda
de oro o la de plata, nada mas natural que elijiese

aquella que tenia un menor valor. En la practica se

manifestaban estas diferencias de valor por una pri-

ma o premio que se establecia en favor de la moneda
de mayor valor, hasta que concluia por desaparecer

de la circulacion.

Obstinarse en mantener la relacion legal existente,

cuando se producia una diferencia entre esta relacion

i la comercial, recurriendo para esto a las prohibicio-

nes de esportacion i a otras medidas penales, era una

politica que no siempre daba resultados satisfactorios.

Al producirse, pues, una prima en favor de las mone-

das de uno de los metales era necesario modificar el

sistema monetario. Si la prima era en favor de las

monedas de oro, el Gobierno tenia que modificar la

relacion de valor legal dando a las monedas ‘de este
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metal im mayor valor con relacion a las de.plata, o

hien disminuvendo el contenido metalico de ellas.

C'liando el feiiomeno era inverse, o sea cuando el

\-alor de la plata en el comercio era mayor que el que

determinaba la lei, se solia acunar moneda divisio-

naria o de vellon para que de esta manera no falta-

ra moneda para los pagos menores. De hecho se es

tablecia asi un sistema analogo al patron de oro mo-

derno, aimqne de derecho permaneda siempre el

bimetalismo. Se podia tambien en este caso proceder

a dar un mayor valor legal a las monedas de plata sin

alterar ni sii peso ni su lei de lino (como se hizo en

Mspana por pragmatica de i6 de Mayo de 1737); o

bien disminnir el contenido metalico de ellas.

bstas dificnltades producidas por las diferencias

entre el valor comercial i el valor legal de las monedas
de ambos metales, fueron el gran inconveniente del

sistema bimetalico, pues ocasionaban continuas al-

teraciones de el. vSolo se habrian podido salvar por me-
dio de un acuerdo internacional, de manera que to-

dos los I'istados hubieran adoptado permanentemente
la misma relacion de valor; pero esto que en teoria es

facil de concebir, en la practica era bien dificil de

realizar.

bl valor de las monedas reflejado en el nivel jene-

ral d(‘ los j)recios era mui elevado a la epoca de la con-

quista d(‘ America. Durante el siglo XVI se produjo,

II iMiropa, un pronunciado movimiento de alza de
1..- prcn.os, o sea de baja del valor de la moneda, en

I iial iiillii\-d la prodnccion de metales nobles de
d n.-r - i. que tue tras]3ortada en su mayor parte a

i
I .! 1.

' *1 i li-ma mouetario de las Repiiblicas de
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America, por lo menos de la mayor parte de ellas, ha

sido mia derivacion del sistema que existia en Es-

paha, a la epoca de la conqihsta, sera interesante dar-

lo a conocer aqui. Para que el lector se de cuenta ca-

bal de im sistema monetario bimetalico es esencial,

darle el peso i la lei de fino de las monedas principa-

les; i ademas la relacion de valor legal existente entre

ellas. Para esto no bastaria citar los testos de las

pragmaticas u ordenanzas, o sea de las leyes i decre-

tos de aquella epoca, es ademas indispensable refe-

rir estos pesos i leyes al sistema moderno de pesos i

medidas, pues serian mui pocos los que pudieran dar-

se hoi cuenta de los pesos i medidas usadas en aque-

llos tiempos.

En tiempos de Carlos V la moneda de oro espanola

emigraba hacia el estranjero. La relacion de valor en-

tre ambos metales, establecida en tiempos de los Re-

yes Catolicos, que era de i ; lo no estaba ya en con-

cordancia con el valor comercial: el oro valia mas.

Se did entonces un mayor valor a las monedas de oro,

para que de esta manera la relacion legal estuviera

mas de acuerdo con la comercial. He aqui la disposi-

cion del Emperador, de 1537:

«Mandamos que las coronas i escudos que havemos
mandado i mandaremos labrar sean de lei de veinte

i dos quilates (i), i que sesenta i ocho dellas pesen

(i) El oro puro o fino, es decir sin mezcla alguna. de otro metal, se

consideraba dc 24 «qnilates», i cada «quilate» tenia 4 <igranos». Cada

«cpiilate» era pues iguala 1/24, lo que en milesimas da. 41.6666; i cada

cgrano» igual a i jgb, lo que en milesimas da 10.4166.

La plata pura o fina se consideraba de 12 <'dineros» de 24 <igranos»

cada uno. Cada «dinero» era pues igual a 1/12 o sea en milesimas

83.3333, i cada «grano» igual a 1/288 o sea a 3.4722 milesimas.

Dc esta manera' la palabra «gi'ano», como lo observa cl Dr. Alvarez,
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III! marco de oro... i que valga el precio de cada co-

rona trescientos i ciiicuenta maravedis».

Segnn esta disposicion, la lei o titulo de las mone-

das de oro era de 22 <quilates» lo que equivale a 0.9166

de metal lino. Los «escudos» o monedas de oro se la-

hrariaii a i a/'6n de 6S j'or «marcov de oro con su alia-

cion; i coino el «marco» equivalia a 230.0465 gramos

resulta qne cada «escudo» contendria 3.383 gramos.

bin otros terminos tenemos lo siguiente;

I «escndo» de 01-0=3.383x0.9166=3.099 gramos de

lino 350 maravedis».

For lo tanto, cada «maravedi» de oro contenia

3.099 : 350—0.0088 gramos.

La ])rincipal moneda de plata era el «real», que exis-

tia \-a en circulacion en tiempo delos Reyes Catdlicos.

La reforma de Carlos V, de que nos ocupamos, man-

luvo esta moneda de plata sin modificacion alguna,

bira nna moneda de la talla de 67 por marco de pla

ta (2), con nna lei de fino de ii «dineros» i 4 «gra-

nos» (3) lo dial equivalia a 0.9305 de fino. Como el

niarc()» de plata tenia tambien 230.0465 gramos;

resulta que cada «real» contenia 3.433 gramos de igual

ti-ni;i I'oiiio mcdi !a de la canlidad o lei de fino de los meta.les nobles

do: sif^iiilieados; uno j)ara la plata i otro para el oro. Ademas, como
nu-dida de pe.s(j, el «grano» de oro era diverse del grano de plata. Cada
in.irco’', de oro contenia 50 «castellanos», 400 «tomines» i i|,8oo <'gra-

in-.- .; i cada <'inarcoi)de plata. contenia 8 <ionzas», 64 «ochavas», 384 <dc-

lincc i ),(>f)<S f'granosD.

I I .1 lalla»era nna espresidn mui comiin en la leyes monetarias;

. li:' la canlidad de piezas monetarias que habian de sacarse

d ’ ''in.-irco.. de metal con su aleacidn. El «marco» equivalia a

- >j :.i;no- i la falla de O7 piezas por marco equivalia a 3-433

i-.imados de alguuas monedas hispano-americanasa ; 'I (
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lei. Esta moneda de «real» valia 34 «maravedis». En
otros terminos tenemos lo siguiente; '

I «real» de plata=3. 433 X 0.9305 = 3.194 gramos de

lino = 34 «maravedis».

For lo tanto, cada «maravedi» de plata contenia

3.194 : 34=0.0939 gramos.

La relacion de valor entre la plata i el oro era, por

consiguiente, la que sigue;

0.0939 : 0.0088 = 10.6

Las otras monedas de oro mas importantes fueron

<(el dobl6n» de 8 «escudos» i «el dobl6n» de dos «escu-

dos».

Eelipe II introdujo despues nuevas modificaciones

en el sistema monetario. Dadas las variaciones de la

relacion de valor comercial entre el oro i la plata, era

forzoso introducir modificaciones en el sistema mone-

tario para impedir la esportacion de las monedas de

uno u otro metal. El Doctor J. Alvarez nos enumera

las siguientes alteraciones de la relacion de valor legal

entre ambos metales, decretadas por el gobierno espa-

nol: en 1537 se establecio la de i ; 10.60; en 1567 (ba-

jo Felipe II) la de i ; 12.13; en 1609 la de i : 13.39;

en 1652 la de I : 14.47; 1686 la de i ; 16.64; i

en 1728 la de I ; 16 (i). A estas hai que agregar las

siguientes: en 1737 se establecio la relacidn de i : 15.07;

en 1772 la de I ; 15; i en 1779 la de i : 16.

(i) Valores aproximados de algunas monedas hispanc-americanas.

Buenos Aires, 1917.





CAPITULO III

ORIJEN DEL PESO HISPANO-AMERICANO

Los sistemas monetarios implantados en America

por los conquistadores europeos, fueron en jeneral los

mismos que a la fecha existian en Europa. Las me-

tropolis europeas implantaron en las colonias de Ame-
rica sistemas monetarios basados en el que ellas mis-

mas tenian. Pero diversas circunstancias llevaron al

uso de ciertas monedas especiales, que ban sido ca-

racteristicas de America, como ser el «peso», que ha

servido de unidad monetaria en casi todos los siste-

mas de las Repiiblicas de este continente.

El «peso» llego a jeneralizarse de tal manera por to-

da la America, que a la epoca de la independencia se

impuso como unidad monetaria, no solo de las Re-

pub licas hispano-americanas, sino tambien de la an-

glo-sajona de Norte-America i del Canada. El «peso»
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ha sido pues el gran projenitor de los sistemas mone-

tarios ainericanos.

VA nombre de «peso» con qne se designo esta mo-

neda pro\-iene de la costumbre de usar en los pagos,

coino si fnera una moneda acunada, un determinado

[)eso de metal. «Acostumbrados los espanoles a usar

sn moneda, introdiijeron en la colonia los nombres,

\-alores i snbdi\ isiones qiie les eran familiares; pero

como no tenian suficiente moneda espafiola, ni fabri-

ca de ella, empezaron por liacer sus operaciones con

metal en pasta; i en vez de entregar, por ejemplo, un

Castellano, daban el peso de un Castellano. Esto in-

trodujo la costumbre de pedir por una cosa cierto

peso de metal precise que ofrecia el comprador; i

de a(]iu nacio la palabra que sirve todavia para desig-

nar la unidad de nuestro sistema monetario» (Pablo

Macedo.- Mejico).

Analogo en cierto modo ha sido el orijen historico

de las moncdas denominadas en Europa, «libra»,

«marco», «onza», etc., que provienen de las medidas

de })eso (|ue tenian esos nombres.

hd «peso castellano» de aquellos primeros tiempos

d(“ la vida colonial era un peso oro. Segun dice el Doc-

tor Ah'arez, los terminos «peso oro» i «castellano» se

usaron como sinonimos. Este «peso oro» fue tambien
la ))rimera unidad monetaria usada en Chile en la

e])()ca de la conquista, como puede verse en el capi-

tulo -igiiiente.

;( ual era el contenido metalico de este «peso»? Por
di p’., .icion de ('arlos V de 1537 este «peso oro» equi-

\.ih;i a 35b «maravedis» de la lei de fino de 22?> «qui-

'i'» I' i (pi.’ (‘(juivale a 0.937 de lino. Como debian
i< n .1 5.-! de (‘stos «])esos» por cada marco de metal
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fino con su aleacion, resulta que cada «peso» de estos

llamados «castellanos» debia contener 4.6 gramos de

oro de una lei de fino de 0.937.

I no solamente se uso, en aquella epoca, el «peso

oro» de 556 «maravedfs», sino tambien, como lo cons-

tata el Padre Rosales, se uso en Chile el de 450 «ma-

ravedis». El escritor peruano Alejandro Garland dice

al respecto: «Este peso era el corriente durante los

primeros ahos de la conqihsta i es a esta moneda, cii-

yo valor monetario era de 450 «maravedis», a la que

se refieren los cronistas e historiadores de la epoca» (i).

Este mismo escritor peruano manifiesta que se usa-

ron por aquella epoca otros tipos de pesos oro, como
ser el de 14 «reales» i i4«maravedis», o sea de 490 «ma-

ravedfs».

Pero estos «pesos castellanos» de oro no fueron los

projenitores del «peso» unidad monetaria hispano-

americana, cuyo orijen estudiamos. Este «peso» des-

ciende de una moneda de plata multiple del antiguo

«real» espahol que, como vimos en el capitulo anterior,

era una moneda de la talla de 67 por marco, lo que

equivalia a 3.433 gramos, la cual existia ya en tiempos

de Alfonso el Sabio (1252-1284). Como el «peso» de

plata tenia 8 «reales», con las leyes de fino i con los

pesos de las monedas establecidas en tiempos de Car-

los V, que ya liemos visto, resulta que esta moneda
debia pesar 27.464 gramos de una lei de 0.9305 de

fino. Esta lei de fino fue modificada en varias ocasio-

nes. Refiriendo el valor de esta moneda de plata a

«maravedis», a razon de 34 «maravedfs» por cada «realv,

resultan 272 «maravedis».

( 1
)

«Los mcdios circidantes en el Perii». l.ima, igo8.
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ICsta fue la moneda de plata que se estendio des-

piies por el munclo entero i que, jeneralizandose en

America, llego a constituir la imidad monetaria de

la ma\’or parte de los Estados que se formaron en

ambos coiitinentes. Se did tambien a esta moneda
otros uombres como los de «patac6n», «peso fuerte» i

«peso duro o grueso» de plata.

Estos «pesos» de plata acunados en America, ya

fuera en el Peru o en Mejico, no siempre tuvieron el

mismo contenido metalico intrinseco determinado

])or las ordenanzas espanolas. Segun un escritor bo-

liviano, los primeros «pesos» que se acufiaron en la

Casa de Moneda de Potosi, fundada en 1572, llama-

dos tambien «pesos cruz» o «macuquina», tuvieron 28.5

gramos de peso con lei de 0.931 de fino (i); i los «pe-

sos)> de Mejico tenian una lei inferior (2).

;i) <ilIistoria fina.nciera de Bolivia.)) por Casto Rojas. La Paz ano

MC.MXN'I. Esta. lei de 931 milesimas de fino que da Rojas es sin duda

la inisina de 0.9305 que existia en Espana en tieinpos de Carlos

:

’) La real ordenanza de 9 de Junio de 1728 dice que en las casas

de Moneda de Indias se ba faltado a la «puntualidad i observancia

de la lei i peso de las monedas de plata» labrandose las monedas de

Mejico con una, lei i peso diferente del de las monedas labradas en Po-

tosi. l.a lei de fino de las monedas de Mejico habria sido de 10 «dine-

ros» i 22 «granos», al paso que la moneda de Potosi habria sido de ii

"dineros)) o ])oco mas.

Segimelautor cspaiiol Perez Requeijo, esta moneda se acuno siem-

nre con la lei de 10 dineros i 20 «grano», que reducida al sistema deci-

mal equi\-ale a 0.90277 de fino. En cuanto al peso de esta moneda,
cl niisino antor da el de 27.073 gramos. Es de advertir que el serior Pe-

/ Requeijo sc relicre unicamente a Mejico. («Economia monetaria»^

N ll..d()lid, i')ii). Sc \e pues (pie Ic «pesor,)> de plata acunados en
' i de Monedas de America, no siempre tucieron el mismo
‘ciiido nu talico intrinseco.

C 'irimeros (ipesoso ])lata acunados en Chile, tuvieron segiin la

a-i> de 1728, como lo vcremos en el CJaj:). IV, 27.064 gramos
' , nu ley dc 0,916 de fillO .
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Ell resumen, podemos decir que en los primeros

tiempos de la conquista i colonizacion hispano-ame-

ricana se usaroii diversas clases de «pesos», refirien-

dose todos ellos a un determinado peso de metal fino,

ya sea de oro o de plata. Pero de estos «pesos» el que

debe ser considerado como projenitor del «peso»

unidad monetaria americana es el «peso» de plata de

8 «reales», cuyo contenido metalico alcanzaba mas
o menos a 27 gramos. Claro esta que existiendo, como
existia entonces, el sistema bimetalico, al «peso» pla-

ta correspondia tambien por la lei un valor en oro,

cuyo contenido metalico dependia de la relacion de

valor existente entre el oro i la plata. Con la rela-

cicn de valor que se fijo por ordenanza de Carlos V
en 1537 que era de i ; 10.6, el oro que correspondia

al peso de 8 reales de plata, no alcanzaba a contener

2.5 gramos de oro lino.





CAPITULO IV.

LA MONEDAEN LA EPOCA COLONIAL DE CHILE HASTA

LA INSTALACION DE LA CASADE MONEDA

Las unicas monedas acunadas que circularon en

Chile, durante los primeros tiempos de la colonia,

fueron las pocas que se importaban del Peru, donde

existia el centre del comercio de Espana con la costa

occidental de esta America, i donde residia el mas
alto representante de la autoridad espahola.

Como era mui escasa la cantidad de monedas acu-

hadas de que se disponia i, como el pais era produc-

tor de oro desde los primeros tiempos de la conquista,

se usaba como moneda el oro en polvo sacado de las

minis i lavaderos. En 1551 el Cabildo de Santiago

para evitar los abusos de que algunos mercaderes ha-

cian victimas a los indios, i para mejor fiscalizar el

pago del derecho del quinto, que las minas debian en-

tonces al rei, prohibio el uso del oro en polvo i en su
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liigar exijio el del «oro fundido i marcado» (i). De

esta manera se establecio la circulacion de tejos o ba-

rretones de oro cuyo peso i lei era certificado por la

inarca que llevaban.

Los primeros anos de nuestra vida colonial ban si-

do llamados la «edad del oro», no porque fueran, como
dice Vienna Mackenna, la edad de oro que cantan los

poetas, sino por el oro que producian nuestras minas

que constituvo la mayor riqueza de esta pobre colo-

nia. Como el oro se encontraba en estado native, la

esplotacion de las minas o lavaderos se reducia a es-

traer el rico metal, por medio del brazo de los indios.

La plata aim no se explotaba, pues como no se la

encontraba en estado native, sino que en combinacion

con otras sustancias, su esplotacion requeria proce-

dimientos tecnicos que el pais no podia proporcionar

en aquella epoca.

A pesar del use del oro en polvo o en barras, las

monedas espaiiolas aparecen desde los primeros anos

como unidades de moneda, o sea como medida de va-

lores (

I

)
. Ld «peso» de oro fue nuestra principal unidad

monetaria durante los primeros tiempos de la con-

cpiista i de la colonia.

<;( uaiito valia este «peso oro» que aparece como

O ' I’. I'icufia. «La edad dc oro de Cliile». Santiago, i88i, En el

I’erii. durante los ])rimeros aiios de la conquista se uso tambien este
" tema dc i iiculacibn dc los inetales nobles en barras maicadas,

di ‘aic.-fld con la orden dc Carlos V de 1537 que dispuso que <iel

< I pl.'t: (|uc sc funda, se marque en el tejo o barreton por la lei que
• n I lie j.fir iuiucl ]irccio, corra i pasc». (A. Garland).

'
• ciiaiuos flias depues de la fundacion de Santiago, el i

’

' 5 (
1

. I’cdro de X'aldivia otorgaba a Juan Pinuel el titu-

''
I di 1 Cabildo asignandolc un salario de «doscientos pc-

J. I. Medina. Monedas Cliilcnas).
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iiuestra principal unidad monetaria en aquellos prir

meros anos de la conquista?

Medina publica la carta que un senor Morales de

Albornoz dirije al rei, que consta del archivo de las

Indias, en 20 de Febrero de 1585, en la que dice:

«Vuestra Majestad fue servido de mandar que en este

reino se hiciese la cuenta del oro por maravedis, i

que por cada peso de a veinte i dos quilates i medio,

valiese quinientos i cincuenta i seis maravedis». Efec-

tivamente, este era el valor dado por las ordenanzas

de la epoca al«peso» de oro, i que, segun hemos ya es-

plicado en el capitulo anterior, equivalia a 4.6 gra-

mos de 0.937 de fino. Tambien se us6 aqui el «peso»

oro de 450 «maravedis», i como estos eran «maravedis»

de 34 por «real», resulta que cada peso de 450 «mara-

vedis» equivalia a 13 «reales» i 8 «maravedis».

Este «peso castellano» de oro que se us6 en los

tiempos de la conquista no es, como ya lo observa-

mos, el padre del peso unidad monetaria que se jene-

raliza despues i dura hasta el presente.

Hemosdicho que las linicas monedas acunadas que

circulaban en Chile en los primeros tiempos de la con-

quista i de la colonia, fueron las pocas que nos venian

del Peru, donde existia Casa de Moneda desde 1558

i sobre todo desde 1572 en que se abrio la mui famosa

Casa de Moneda de Potosi. I estas monedas eran a

menudo reesportadas en pago de los jeneros i demas
mercaderias que solo del Peru podian proporcionarse

los habitantes de Chile. La escasez de moneda acu-

nada era tanta que desde los primeros tiempos de la

colonia, se solicito de la metropoli espanola la auto-

rizacion para establecer en Santiago una Casa de Mo-

neda que permitiera acuhar el oro que producia el

—.Anwi.es. —-Marzo-.-Xbril.
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pais. Varios documentos publicados por J. T. Medi-

na en su obra sobre las «Monedas Chilenas», manifies-

tan estas qiiejas por la escasez de monedas i la aspi-

racibn de tener una Casa de Moneda propia, que no

file atendida por el Gobierno espanol hasta el ano

1743. La metropoli espanola permanecio sorda ante

los clainores que partieron de Chile durante los dos

])rimeros sigios de su existencia colonial. El virreina-

to de Lima, con su politica de absorcion, se oponia

tainbien a la pretension de Chile de tener su propia

Casa de Moneda
<;Oue medida de politica economica proponian los

dirijentes de Chile para subsanar el mal de la escasez

de moneda?

Se pedia la fabricacion de la moneda en el mismo

pais, o sea el establecimiento de una Casa de Moneda
en Santiago. Esta era sin duda lasolicitud mas justa,

i el remedio mas eficaz para aprovechar los metales

nobles que producia el pais.

Para evitar la esportacion de la moneda se propu-

so tambien, en 1602, que <'se le eche mas liga de la

(]iie se echa en Espaha, lo cual es facil i barato hacer,

por el mucho cobre que hai en el dicho reino, o man-
dando S. Majestad que cada escudo de los de Chile,

en el dicho reino, valga un tanto mas que los de Es-

paha, ])onpie nadie lo saque del reino sin mucha per-

dida». (Memorial presentado al rei. Medina. «Monedas
( lhl('nas'>).

I-J Cabildo de Santiago, en 1624, en vista de la

•

;i de numerario, resolvio acudir al monarca,

i>r- ..“Mhendolc ])ara remediar este mal i levantar al

! ‘ '• u postracion, «que la plata que entra en el

m.o .dfco; i <(|ue sea servido de crecer cada pa-
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tacon en este reino uno o dos reales i en las demas

partes tenga su mismo valor i asi mismo, quien me-

tiere carga la saque i no la dicha plata, como se usa

en Sevilla i otras partes a quien se ha concedido» (i).

O sea se pedia, por una parte, la prohibicion de es-

portar la moneda; i ademas proponia la misma me-

dida de dar a la moneda un mayor valor legal en el

pais.

En cuanto a pedir que en la colonia de Chile se

adoptaran las mismas medidas de prohibicion de es-

portacion de monedas, como se habia hecho en Se-

villa, la comparacion resultaba un tanto candorosa;

porque la poHtica espafiola de aquella epoca tendia

en gran parte, de acuerdo con las ideas mercantilis-

tas dominantes, a estraer de las colonias america-

nas la mayor cantidad de oro i plata posible; no cabia

pues comparacion entre Sevilla i Santiago. Los co-

merciantes i autoridades del Peru procuraban esplo-

tar en su favor el comercio de Chile; i la Peninsula es-

pahola, por su parte, procuraba encauzar hacia ella

todo el oro i la plata americanos.

El otro arbitrio tan solicitado de aumentar el po-

der liberatorio de la moneda en el reino de Chile ten-

dia, sin duda, a procurarse un medio circulante mas
barato o sea de un costo de produccion menor, como
sucede en tan alto grado con la moneda divisionaria

o de vellon i mas arm con el papel moneda.

En las colonias del Rio de la Plata, en los siglos

XVI i XVII, la escasez de moneda fue tan grande

que se empleaba como moneda ciertos productos o

mercaderias, como el lienzo de algodon, la yerba-mate

(;) Medina. Monedas Chilenas.
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del Paragiiai, etc. Estas colonias no eran producto-

ras de metales nobles i por lo tanto no tenian para

qne solicitar el establecimiento de una Casa de Mo-

neda como lo habia hecho Chile. En vista de la esca-

sez tan grande de numerario, el rei Eelipe III en i6i8,

declaro qiie para los efectos del pago de tasas i tri-

bntos de Indias, las monedas, en las colonias del Rio

de la Plata, serian especies (fanegas de trigo,de maiz,

arrobas de algodon, etc.), «i lo qne de ellas se tasare

por un peso, valga a justa i comun estimacion seis

reales de plata». Esto equivalia a declarar qne el pe-

so plata seria de seis reales en vez de 8; o sea qne un

peso de 6 reales en plata valiera tanto como antes

valia el de 8 reales. Esto fue lo qne se llamo «el peso

luieco» (i). Se ve, pues, qne las exijencias de Chile de

dar a la moneda un valor legal superior al que tenia,

tenian su precedente en la Arjentina.

En 1647, con ocasion del terremoto de Mayo i de

la situacion mui critica en que quedo Santiago, vol-

vio el Cabildo a solicitar la instalacion de una Casa

de Moneda, i ademas se insistio en que se diera a la

moneda que circulaba en Chile un valor convencio-

nal ma\’or que el que se le daba en las demas partes;

o sea que el «peso» valiera uno o dos reales mas en

Chile.

En 1668 vuelve el Cabildo a insistir i dice: «Hemos
fonsiderado que por ser mui poca la cantidad de mo-
ii- da (lue entra en este reino, i que luego vuelve a

Ailir Inera de el, dejandonos en mayor necesidad, se

iiA i< V'. Majestad de mandar que el real de 8, que
Mm ^.'d( 8 reales, valiese en este reino 16 reales».

I- !': i.cvcnc. I.a Moneda Colonial del Plata. Buenos Aires,
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Si en aquellos tiempos se hubiera conocido en las

colonias espanolas, que sufrian esta escasez de mo-

neda, el espediente del papel moneda, probablemente,

en mas de alguna lo habrian propuesto; porque la me-

dida solicitada por el Cabildo era un paso hacia la

adopcion de una moneda que tuviera un valor legal

superior a su valor intrinseco. En la colonia francesa

del Canada, en 1685, en medio de una grande escasez

de moneda, se recurrio a una emision de vales que fue-

ron un verdadero papel moneda. Poco despues en la

colonia inglesa de Massachussetts, se inicio por igual

razon, en 1690, el rejimen del papel moneda. A pesar

de la oposicion de la metropoli inglesa, casi todas las

demas colonias siguieron el ejemplo de Massachussetts;

i pronto el billete inconvertible sufrio gran deprecia-

cion (i). En la epoca colonial de los Estados Unidos

se desarrollo una verdadera mania papelera. En la

colonia chilena donde no se conocian estos espedien-

tes, los partidarios de dar a la moneda metalica un

valor legal superior a su valor intrinseco desempe-

naban las veces de <ipapeleros» o partidarios del papel

moneda.

(i) Vease «E 1 Papel Monedai), por G. Suberca^earix. Sant., 1912.
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CAPITULO V

ESTABLECIMIENTO DE LA CASA DE MONEDA
Y SUS RESULTADOS

En 1743 el rei de Espana concedio al acaudalado

vecino de Santiago, don Francisco Garcia de Huido-

bro, autorizacion para establecer a su costa una Casa

de Moneda en Santiago. El senor Huidobro que habia

hecho viaje especial a Espana para obtener esta con-

cesion, trajo de alia los utiles i operarios necesarios

para instalar la fabrica de monedas. A pesar del grande

esfuerzo gastado por Huidobro, la Casa de Moneda
solo pudo dar principio a sus labores en 1749.

La Casa de Moneda se organize, pues, como una em-

presa particular cuyo empresario era el propio senor

Huidobro. Permanecio en esta forma hasta 1770, en

que la metropoli espanola dispuso que fuera incorpo-

rada la Casa de Moneda a la Real Corona. La canti-
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dad de monedas acunadas durante el tiempo que

Hiiidobro tuvo a su cargo la Casa de Moneda fue la

sigiiiente:

1 74Q 876 marcos i 7 onzas de oro

1750 293 q » 4 ochavas

1751 ... 3280 » 6 onzas i 4 ochavas

1752 2733 » 6 » 4 »

1733 ... 3526 » 4 »

1754 • 2346 » 2 i 7 ochavas

1755 ... 2936 » I » i 3 ochavas

i 75 <J 3527 » 3 onzas

1757 ... 3620 » 7 » i 4 ochavas

1758 ••• 3344 » 3 » 4 »

1759 , . .

.

4409 » 3 » i 5 »

1760 ••• 3455 » I » i 3 »

1761 .... 3724 » 3 »

1 762 . . .
. 4845 0 ochav? s

i 7<'^3 .... 4291 » 7 onzas 5 »

J 7 ^M .... 4715 » 4 »

i 7^>5 •••• 3937 » 5 » i 3 »

1 760 3975 » 5 i » 5
i 7^>7 .... 3844 »

17O8 . ... 3261 » 6 »

i 7^’9 .... 3612 » 3 » i I »

f 77 ^> .... 4149 » 2 » 2 »

i n ' uanto a las monedas de plata, como dice el in-

|>a ulo al Pre.sidente de Chile por el Contador
!^' '

.1 t di' Moiicfla dandole cuenta de las Monedas
d.i c’l 17 d(‘ Abril de 1771, fueron mui pocas.



EL SISTEMA MONETARIO, ETC- 233

Puede decirse que la Casa de Monedas fabrico casi

esclusivamente monedas de oro (i).

La Casa de Moneda pago puntualmente el derecho

de senoreaje que percibia el rei de Espafia; i dejo

tambien una buena utilidad al empresario (2).

Segun lo estatmdo en la real cedula de fundacioii

de la Casa de Moneda, se prohibio la estraccion del

oro en pastas i tejos, declarandose que debia acunarse

en la Casa de Moneda todo el oro que se producia en

el pais, i que caeria en comiso el que se intentase

esportar, sin que a nadie le valiese el pretesto de que-

rerlo labrar en otra Casa de Moneda de las Indias.

Con este arbitrio, los comer ciantes que realizaban

grandes ganancias, comprando el oro a los producto-

res para esportarlo por su cuenta, se sintieron per-

judicados e iniciaron jestiones contra Huidobro, per-

siguiendo el proposito de que se alzase la prohibicion

de esportar el oro sin amonedar (Medina, ('Monedas

Chilenas>>)

.

(1) En 1545 se descubrio el famoso mineial de plata de Potosl en

Bolivia, que pronto comenzo a producir injentes tesoros. En 1572 se

establecio la Casa de Moneda de Potosi que inundo la America con

sus monedas de plata. A Chile como a las demas posesiones america-

nas, aliuia el metal bianco de Potosi en cambio de Ics productos de la

tierra; i de esta manera se surtia la colonia de las monedas de plata

quo necesitaba, en aquellos tiempos en que solo producia cro.

(2) Segiin informe oficial enviado al Rei por el Superintendente de

la Casa de Moneda i el tesorero de ella. el propio Den Francisco G. de

Huidobro, de fecha 20 de Abril de 1754, en los cuatro ahes que llevaba

la Casa de Moneda habia labrado 3,109 marccs 5 1/2 onzas al ano; de

los cuales correspondio a la corona por derecho de senoreaje 6,219 pe-

sos 3 reales anualcs, i qued6 de utilidad para la Casa 14,285 pesos-anua-

les tambien de los cuales era necesario sacar los sueldos i demas gas-

tos que ocasionaba la fabricacion de monedas. (Documento XX. Me-

dina. Monedas Chilenas). Debiendose sacar de cada marco de metal

136 pesos, resulta que el total de lo amonedado en cada uno de estos

cuatro ahos fue 422,824 pesos.
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((Trabose, pues, asi, entre los partidarios de la sub-

sisteiicia de la Casa i los comerciantes que a toda cos-

ta perseguian su ruina, o mejor dicho, la de Garda
de Huidobro, iina lucha encarnizada, en la cual era

facil comprender, desde el primer momento, que el pii-

blico en jeneral habia de ponerse del lado en que se

consultaban sus verdaderos intereses».

«Como era de esperarlo, el Cabildo fue el primero

que entro a defender una obra que era realmente suya».

(Medina. «Monedas Chilenas»).

El Presidente de Chile D. Antonio Guill i Gonzaga
en informe enviado a Su Majestad, de fecha 15 de Ene-

ro de 1767, decia a proposito de estas mismas quejas;

«Esta referida Casa de Moneda es la que vivifica el

reino; su tesorero precede con el mayor esmero i le-

galidad posible i esta tan lejos de causar el menor
perjuicio al comercio i vecindario, con la facultad

de comprar oro que, por el contrario, resulta de ella

misma su mayor estimacion i el alivio i aliento de los

mineros para el trabajo i nuevos descubrimientos de

minas, porque con la confianza de tener quien les com-
j)re al precio de la lei de la especie, no tienen motive

para x’erse precisados a venderla como antes por el

el inlimo precio a que los precisaban los pocos comer-

ciantes)) (i).

Sill embargo, la Corona espahola decidio tomar a

Ml cargo la Casa de Moneda de Santiago; i por cedula

d'- <S de Agosto de 1770 se ordeno la incorporacion de
l;i. f asa de Moneda a la Real Corona. Hasta esta fecha

l.i im-titueidn habia funcionado como una empresa
[>ai ti< iilar euvo emjiresario era el sehor Huidobro, pero

'He tida a las dis[)osiciones reales sobre la acunacion

1
'

• !ii 1)1:: \ \\ I Medina. Monedas Chilcnas.
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de monedas. Desde esta fecha hasta el presente ha

funcionado a cargo del Estado.

La Casa de Moneda no estuvo mui bien en los pri-

meros afios que marcho por cuenta de la Corona. La
estrechez del local en que se instalo i la falta de ma-

quinarias o instrumentos no permitia trabajar debi-

damente; i los costos de acuhacion resultaron mui
elevados. (Informe del Superintendente de la Casa

de Moneda de 5 de Mayo de 1778).

He aquf la cantidad de oro i plata acuhada en la

Casa de Moneda, desde 1772 hasta 1809 (i).

AMONEDACIONDE ORO

Num. de piezas Niim. de pesos

En doblones de a 8 escudos... 1.538,217 $24,531,920
» » 4 » 74455 595.640

» » 2 » 123,360 493440
En piezas de a i escudo 238,926 477.852

Total 1.959,958 $ 26.098.852

AMONEDACIONDE PLATA

Num. de piezas Num. de pesos

En reales de a 8 4.744,742 $ 4.744.742

» 4 548435 274,067

» 2 1459455 364.764

» I 1.760,152 220,019

» 4 3.059,016 0000HM08H

» i 1.981,880 61,934

Total 13-552,980 1 5-856,714

(i) <(Aniiario Estadistico de la Kepi'iblica de Chile», ano 1910.

To mo III.
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A partir de 1770, es decir, despues que la Casa de

Moneda paso a estar a cargo de la Corona, la produc-

cion de plata se desarrolla i adquiere grande importan-

cia, cn Chile. Se descubren i esplotan valiosas minas,

siendo uno de los fundadores de la industria minera

de la plata, en 1870, el capitan trances Francisco

Suber Caseaux (i), bisabuelo del autor de este tra-

bajo. Desde esta epoca la fabricacion de monedas de

plata toma tambien importancia en la Casa de Mo-
neda.

(i) X'icuna, El libro de la Plata —Santiago, 1882.



CAPITULO VI.

LEYES, PESOS I RELACION DE VALORDE LAS MONEDAS
ACUNADASPORLA CASADE MONEDA

En la acunacion de las monedas, como hemos di-

cho, la Casa de Moneda se atenia a lo dispuesto por

las pragmaticas i ordenanzas espanolas que determi-

naban la lei de fino, la tolerancia en el peso i en la lei

i el contenido o peso de metal fino de cada moneda.

Tratandose, como se trataba, de un sistema bimeta-

lico, las pragmaticas i ordenanzas, o sea, usando el

lenguaje administrativo moderno, la leyes i decre-

tos del Estado, establecian tambien la relacion de va-

lor legal entre las monedas de plata i de oro. Ademas
estas leyes disponian cuidadosamente todo lo relati-

vo al sello o cuno de la moneda que debia llevar el

busto real i diversas inscripciones que para nosotros,

desde el punto de vista economico-monetario, no tienen

casi ningun interes. Dejamos estos detalles rela-

tivos al cuno’ o aspecto esterno de las monedas a los

que se ocupan de Numismatica.
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La ordenanza de 9 de Junio de 1728 es la que esta-

blocio la lei, pe-o, cuno i otras circunstancias relativas

a la I'abricacion de monedas a la epoca del estableci-

miento de la Casa de Moneda por don Francisco Gar-

cia de Huidobro.

^Cnal era el contenido o peso de oro o plata de

las monedas que se acimaban en conformidad con las

disposiciones de la citada ordenanza de 9 de Junio de

1728?

l.as praginaticas i ordenanzas reales espanolas, co-

mo todos los documentos de la epoca, refieren los pesos

i las leves de las monedas de oro i de plata a los an-

tiguos sistemas de pesos i medidas, entre las cuales

aparecen el marco, los Castellanos, las onzas, las ocha-

vas, los granos, los maravedis, etc. Espresar atiora

cm semej antes medidas el contenido de metal fino de

las monedas equivale casi a hablar en jeroglifico. La
tarea de reducir las antiguas medidas a las nuevas

no es cosa facil para que la pueda emprender cual-

(pii(‘i a con la simple ayuda de una tabla aritmetica,

])uesto (jue algunas de las medidas relativas a las mo-
nedas variaron con el tiempo. Ademas habia ciertasdi-

ferencias entre algunas medidas aplicadas al oro i las

(pie se ajilicaban a la plata (i). Por este motivo, i para

la debida ('stimaci()n de los pesos, leyes i relacion de

v;i.lur ( litre las monedas de oro i plata fijados por es-

t.i- pragmalicas i ordenanzas, hemos emprendido la

tarea de traducirlas al sistema decimal moderno.

lb atribuido especial imjxirtancia a este trabajo,

tiiiiiin flc oro no pcsaba tanto conio un tomin dc plata». ])r.

- X.iloifs a])roxiniados dc algunas monedas hispano-.

i: I’.ticnos \ires, i'»i7.

; i ii(. . ,i|);iic(x (.on varias ac('])ci(mcs; i la ])alabVa

e; i.p .iiiibirn dc dgiiificado.
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por cuanto no existe al presente, por lo menos que yo

conozca, ninguna obra que contenga estos datos en

forma completa i satisfactoria (i).

Segim la ordenanza de 9 de Junio de 1728 las «on-

zas» o «doblones» de oro de 8 «escudos» cada una, fue-

ron las piezas de oro de mayor valor que se acufiaron.

Venfan despues las medias «onzas» 0 medios «doblo-

nes», i habia tambien los «escudos» de oro que equiva-

lian a la octava parte del «dobl6n» u «onza». La lei de

fino de las monedas de oro debia ser de 22 «quilates»;

lo cual equivale a o.gi66 de fino.

El peso de la <(onza» o «dobl6n» de oro era, segun

esta ordenanza, de 27.064 gramos, puesto que de cada

marco de oro de 22 «quilates» debian salir ocho i me-

dia de estas monedas. El «peso» de oro era la 1/16 de

la «onza» 0 «dobl6n» de oro. Un «marco» de oro de 22

quilates debia contener 136 «pesos», o sea 68 «escudos»

de a dos pesos cada uno. Por consiguiente, cada peso

oro debia contener 1.6915 gramos de 22 quilates

(0.9166 de fino); i 1.55 gramos de oro fino.

En cuanto a las monedas de plata, sus leyes i pe-

sos eran los siguientes, segun la dicha ordenanza: El

«peso» o «real de a ocho» era la principal moneda de

plata; i habia tambien reales de a cuatro, de a dos,

de a uno i medios i cuartos de reales. La lei era, segun

la ordenanza, «de once dineros justos», lo que equiva

le a 11/12, o sea 0.9166 de metal fino.

Por lo que hace al peso de las monedas de plata.

(i) 111 Dr. J. .Alvarez, de Buenos .Aires, ha publicado un interesante

estudio sobre <il.os valores aproximados de algunasmonedas hispano-

americanas entre 14P7 i i77i»; pero ha referido los valoies a las ac-

tuales monedas de la Ivepublica Arjentina, i no a gramos de oro i de

plata. como me ha parccido quo conviene haccr esta traduccion.
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la ordenanza disponia que de un marco de plata de

la lei de ii 12, deWan salir 8| monedas de un «peso»,

de las llamadas «reales de a ocho», porque eran pesos

de ocho reales de plata. Por lo tanto, cada «real» de

plata tendria 3.383 gramos i cada peso de ocho «rea-

les» tendria 27.064 gramos de la dicha lei de fino; o

sea 24.8 gramos de fino.

En cuanto a la relacion de valor entre el oro i la

plata, segiin esta ordenanza de 1728, el «peso grueso

escudo de plata», es decir, el «peso» de plata que, se-

gun hemos visto, pesaba 27.064 gramos equivalia a

18 «reales» i 28 «maravedis» de vellon; i como cada

uiio de estos reales equivalia a 34 «maravedis»; por

consiguiente, cada «peso» de plata debia valer 640 «ma-

ravedis». Cada «onza» o «dobl6n» de oro, que pesaba

tambien, segiin hemos visto, 27.064 gramos, debia va-

ler 301 real i 6 maravedis, o sea 10,240 maravedis.

Ihi resumen;

I <ipeso» plata = 27.o64 gramos=640 maravedis.

I onza o doblon de oro = 27.064 gramos= 10,240

maravedis.

10,240 ; 640 —16. Esta era la relacibn de valor entre

(‘1 oro i la plata segiin la lei.

Ihi los mercados europeos, la relacibn de valor en-

tre el oro i la plata, llegaba en 1750, epoca en que se

iniciaba la amonedacibn en la Casa de Moneda de

Santiago, a 14.75. Siendo la relacibn legal de Chile de

I : 16, eu ima situacibn de libertad comercial i de cier-

’.I f;-f'ilidades de comunicaciones i de trasportes se

i.ibi ia, ^iii (hula, producido una exportacibn de mo-
I ' b.' d'- plata de Chile hacia Europa. Pero en aque-

b' mjHis no habia libertad comercial sino que, por

- 'id. !-l romercio, i en especial el de los metales
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nobles estabasometido a muchasrestricciones. Esto es-

plica muchas diferencias entre las cotizaciones de la

relacion de valor comercial entre ambos metales aqui

en los mercados de America i las de los mercados eu-

ropeos. Jeneralmente la relacion de valor fue aca mas
favorable al oro que en Europa; talvez por aquello de

ser el oro mas facilmente trasportable i atesorable,

circimstancia mui importante en aquellos tiempos de

dificultades de comunicacion i de trasportes i de ma-
yor inseguridad que los del presente. Ademas la gran

produccion de plata de Potosi i de Mejico hacia que

en America i arm en Espana, en ciertas ocasiones, la

plata fuera menos apreciada que el oro con relacion

a las cotizaciones de otros mercados europeos. Por

lo regular, era el comercio con Espana el que servia

como de embudo para hacer pasar por el la corriente

de oro i plata que se esportaba de America (i).

Para evitar la esportacion de las monedas de plata,

que tenia que producirse en Espana, con esta dife-

rencia entre la relacion legal de i6 i la relacion co-

(i) Solian tambien producirse ciertas diferencias de un caracter lo-

cal entre unos i otros de los mercados de America. Refiriendose a cier-

tas variaciones entre la relacion del valor de la plata i el oro, dice un
informe fechado en Potosi, asiento de la Casa de Moneda en 26 de Di-

ciembre de 1795 i publicado por R. Levene en B. Aires. (Obra citada) i

<ique en el oro se nota una variacion considerable de que sube de pre-

cio, cuando son raras, i buscadas las monedas de esta especie, i que

baja cuando abundan, i no se procuran con notable perjuicio del cc-

mercio, i de su libre circulaci6n».

«En esta Villa, se nota continuamente un flujo, i reflujo, de abun-

dancia, i escasezen las monedas de oro; i al paso que de todos los mi-

nerales concurren a ella con oro en pasta, para su amonedacion, tam-

bien como a unica Casa de Moneda en todas las provincias del Peru,

ocurren los comerciantes por ella para facilitar sus remesas». (Paj. 76).

8 . —Anales. —Marzo-Abril
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mercial qiie fluctuaba alrededor de 15 en Europa, el

rei Felipe V se vio en la necesidad de modificar la re-

lacion de valor legal entre ambos metales, aumentan-

do el valor de las monedas de plata.

En Espana era, sin duda, mas dificilque en America

mantener una relacion legal del valor entre ambos me-

tales que fuera tan diferente de la existente en los

mercados comerciales europeos, por la cercania de los

mercados.

Por la pragmatica de 16 de Mayo de 1737 (i) dis-

pose el Kei «desde aqm en adelante, que el peso grue-

so escudo de plata, que hasta ahora ha valido 18 rea-

les i 28 maravedis de vellon, valga i pase por 20 rea-

les de a 34 maravedis cada uno». No se modifican por

esta pragmatica ni los pesos ni las leyes de las monedas
de oro i de plata; pero si la relacion de valor entre am-
bos metales, puesto que con la disposicion que acabo

de citar el «peso» plata pasaba a valer 20 «reales» de

34 «maravedis» o sea 680 «maravedis»; siendo asi que

antes valia, como lo hemos visto, solo 640 «marave-

dis». La relacion quedaba como sigue:

I peso plata —
27.064 gramos=68o maravedis.

I onza de oro = 27.o64 gramos= 10,240 maravedis.

10,240 ; 680=^-^15.07,

«i como la presente pragmatica s61o mira a recrecer

rl \ alor de las monedas de plata para darles propor-
' ionada estimacibn con las de oro; ordeno, que las de
• metal corran con la que han tenido hasta aqui;

' "II di^tiiicion de que respecto de las monedas de pla-

"I I I d"bl6n de a ocho, que vale diez i seis pesos fuer-

' ' "1" valdra la cantidad o numero de pesos, que

, opily 'J'itlllo XV] I.
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con el nuevo aumento se necesitan para ajustar los

trescientos reales i cnarenta maravedis de vellon de

su valor (10,240 maravedis); i en este sentido se da-

ran por el quince pesos fuertes i cuarenta maravedis».

Por consiguiente, la pragmatica citada de 1737, sin

alterar ni los pesos ni las leyes establecidas por la or-

denanza de 1728 alteraba linicamente la relacion de

valor entre el oro i la plata, dando un mayor valor a

las monedas de plata. Pero el sistema resultaba, sin

. duda, mas molesto, puesto que antes de esta pragma-

tica el «dobl6n» de a 8 u onza de oro valia exactamen-

te 16 «pesos» plata, i con la reforma de 1737 pasaba

a valer 15 pesos i 40 «maravedis», relacion mas dificil

para las cuentas.

Parece, sin embargo, que en Chile i en otras partes

de America se mantuvo la costumbre de dar a la «on-

za» de oro o «dobl6n» de 8 «escudos» el valor de 16

«pesos» plata. Las reales ordenanzas de i.® de Agosto

de 1750 permitieron mantener en America esta rela-

cion de I : 16. Estando como estaba la relacion del

valor de la plata con el oro en la proporcion de i : 14,75

en los mercados europeos, debia producirse una ten-

dencia a la esportacion de las monedas de plata del

mercado de Chile. Verdad es que en aquellos tiem-

pos, dadas las dificultades de los trasportes, i, en je-

neral, el aislamiento de Chile del comercio europeo,

era mas dificil la esportacion de las monedas de plata,

salvo que la diferencia entre el valor comercial i el

valor legal fuera mui elevada.

Sin embargo, la esportacion de la moneda de plata

se produjo en Chile durante los primeros tiempos del

funcionamiento de la Casa de Moneda; i asumio ca-

racteres alarmantes en 1765. He aqui, por via de
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ojcmplo, un caso que refiere Medina. En Enero de

i;6(), el procurador jeneral de la ciudad pidio a la

Presidencia que prohibiese la estraccion de moneda
sencilla que iba a verificarse en uno de los navios

t'oudeados en el puerto de Valparaiso. La presentacion

antedicha espone la alarmante situacion en que se

encontraba el mercado por falta de monedas de pla-

ta (i).

En 1773 se dicto una real orden prohibiendo la es-

'portacion de la moneda de vellon de los dominios de

.\inerica. Si se hubiera acufiado entonces una moneda
divisionaria o de vellon con una baja lei de plata, se

liabria tenido de liecho un sistema de patron de oro,

aunque que de derecho continuaba vijente el bime-

talismo.

Mientras tanto en Espana el Gobierno se veia for-

zado a modificar el sistema monetario de manera de

amoldar la relacion de valor legal entre ambos meta-

les a la relacion de valor comercial. Por pragmatica
de 2Q de Mayo de 1772 (2) se ordeno que «corra el

doblon de 8 escudos u onza por 300 reales de vellon

eavales» i como cada real tenia 34 «maravedis», que-

dR.ba la relacion de valor entre las monedas de plata

i las de oro en la forma siguiente:

I j)eso plata— 680 maravedis,

1 onza de oro— 10,200 maravedis.
t 'omo ambas monedas tenian igual contenido meta-

li- n, r. 'ultaba (pie la relacion de valor entre la plata
'

I -‘ro era la siguiente;

- " ^00 : f)8o 15.

I ! di posici()ii de disminuir 40 <(maravedis» a

i < ' lIcTins.

I-'' • '>l)il:ici6n. I.ibro IX. 1'itulo XVII.
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la «onza» o «dobl6n» de oro, tuvo por objeto, segim

dice la pragmatica, en su numero lo, «suprimir los mo-

lestos embarazos que ocasionan no solo al comercio

sino a todo el comiin del reino el quebrado de los diez

cuartos con que corre el doblon de 8 escudos». El

valor de este «dobl6n» era de 300 «reales» i 40 «mara-

vedies», suprimidos estos cuarenta «maravedis», la

relacion de valor era mas sencilla. La reforma tenia

ademas la ventaja de acercar mas la relacion legal

entre el valor del oro i el de la plata a la relacion co-

mercial de los mercados europeos que entonces fiuc-

tuaba alrededor de 14.75.

Por lo demas esta pragmatica de 1772, de la mis-

ma manera que la anterior de 1737, no modificaba ni

las leyes ni los pesos de las monedas. Las unicas mo-

dificaciones que introdujo, aparte de las relativas a

la relacion de valor entre el oro i la plata, se referi-

rian al cuno, es decir al busto del rei, a las armas rea-

les i a las inscripciones. Estas son materias de numis-

matica que poco interesan al aspecto economico que

persigue este trabajo.

Por disposicion real de 15 de Julio de 1779 (i) el

valor del «dobl6n»de a ocho que por pragmatica de 16

de Mayo de 1737, se habia lijado en 15 «pesos» de <<20

reales» i 40 «maravedis», se restablecio, como lo dispo-

nia la ordenanza de 1728, en 16 «pesos fuertes» ca-

vales. Este decreto real dice, reliriendose a esta dis-

posicion: «por cuyo medio no solo se asegura la debida

proporcion entre una i otra moneda, como siempre

se ha observado en mis dominios de America, donde

justamente se da al doblon de a ocho el (valor) de

diez i seis pesos fuertes con arreglo a sus reales orde-

(i) Xovisima Recopilacion. I.ibro IX. Tit. X\'I1.
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nanzas de i.® de Agosto de i75o». Se adopto, pues, en

esta fecha en Espana la misma relacion de valor le-

gal de I ; i6 que se habia adoptado en Chile desde

qne la Casa de Moneda inicio sus labores en 1750.

Es un hecho digno de notarse el premio en favor de

las inonedas de oro, que, a fines del siglo XVIII, se

establece en estas colonias de America. En los merca-

dos europeos desde 1786 hasta 1800, la relacion de

valor entre la plata i el oro paso de 14.96 a 15.68; i

en 1810 era de 15.77. En America se valorize el oro

mucho mas aim; i mui en especial en las rejiones

inundadas por la estraordinaria produccion arjentife-

ra de Mejico. En Chile, al finalizarse el rejimen colo-

nial, corria la onza de oro con un premio de 8 a 9%;
i como la relacibn legal era de i ; 16, resulta que la

relacibn comercial era mayor aim de 17. En Buenos

Aires i en Potosi sucedia igual cosa. Ricardo Levene,

esplicando este fenbmeno dice:

«A su vez, la preferencia i necesidades de la Corona

por la moneda de oro, eran tales, que en 1791, se dis-

puso que los salarios de toda clase de empleados i

cargas que tuvieran las cajas de estos dominios, se

pagarian en moneda de plata, debiendose enviar a

Espana, en doblones, los sobrantes de los productos

totales. hista circunstancia determinaba una valori-

zacion estraordinaria de las monedas de oro. Se hacia

verdadera especulacion con ellas. Se notaban visibles

\ .iriaci Olives en su precio. Como estas fluctuaciones re-

p(-i<iiti'an sobre las monedas de plata, en punto al

jM'ojiorcional entre unas i otras, se orijinaba una
de incertidumbre jeneral. En esta epoca, ya

' 6- . i,i r .nheitarnente: «el cornerciante que introdu-
' a ..'I, de Moneda oro en pasta para recibir do-
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« blones, se cree lejitimamente autorizado de poner la

« lei a los que lo soliciten». Las monedas de oro disfru-

taban de un premio de ocho por ciento, conforme el

decreto de Vertiz» (i).

(i) «La moneda colonial del Plata». B. Aires, 1916.





CAPITULO Vll

LA POTENCIA ADQUISITIVA DE LA MONEDAREFLEJADA
EN EL NIVEL DE LOS PRECIOS A FINES DEL SIGLO

XVIII.

El valor de la moneda se refleja en la potencia que

ella tiene de servir como medio de adquisicion de los

demas bienes economicos; i esta potencia se refleja

en el nivel de los precios. Nuestra moneda de entonces

valia mucho mas que la del presente, no solamente

porque contenia una cantidad mayor de meta’ fino,

sino tambien porque la potencia adquisitiva de ella

era mayor. En otros terminos, podemos decirque si la

unidad monetaria de entonces hubiera contenido igual

peso de oro fino que el que representa la moneda del

presente, el valor de aquella habria, sin embargo, sido

mucho mayor que el de esta.

Una renta de doscientos cincuenta pesos al mes era

en la segunda mitad del siglo XVIII bastante consi-

derable, como que el Intendente de la Casa de Mone-
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da, alto funcionario del reino, ganaba un sueldo de

tres mil pesos anuales; el tesorero de la misma oficina

dos mil cincuenta pesos; el fundidor mayor mil pe-

sos; el escribano doscientos; el portero mayor dos-

cientos i el sirviente noventa pesos al ano. Estos suel-

dos de la Casa de Moneda debian ser mas bien eleva-

dos que bajos, pues mas de cincuenta anos despues,

cuando se declare la Independencia de la Republica,

se mantuvieron al mismo nivel.

En cuanto a salaries de ebreres, durante casi teda

la epeca celonial ne existia, ceme al presente, el re-

jimen de la libertad de trabaje i de fijacion de un
salario monetarie mediante el centrate del trabaje.

El indie estaba semetide al espanel i ebligade a tra-

bajarle en cendiciones duras, ceme sucedio cen el re-

jimen de las encemiendas, especie de servidumbre e

esclavitud a que estaban cendenades les indijenas en

favor de les espanoles. En 1789, segun informa el Pre-

sidente O’ Higgins, existia arm esta misma condicion

de les indios de encemiendas que el mismo Presiden-

te califica de esclavitud (i). En 1791 se ordeno per

real cedula de 10 de Julio, la incorporacion a la Co-

n»na de Espana de todas las encemiendas de Chile.

.\1 terminar el siglo XVIII se habia ya desarrollado

bastante la clase de les trabajadores libres: pero la

ir>a\or parte de les trabajadores de les campos con-

tinue en la calidad de inquilinos, siendo el salario mo-
I tari-:: casi mile, pues se mantenian de sus siembras

!<• animalcs que se les daba derecho a tener.

qnc resjiecta a precios de articulos de prime-
i iad para el consume, he aqui algunos to-

1
•' ' Maiiuc'l dc Salas. Tomo I. Paj. 151.
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mados de los que da Don Manuel Salas en su informe

al Gobierno espanol de fecha lo de Enero de 1796 (i):

I fanega de trigo 12 reales

I » cebada 4 »

I » frejoles 14 »

I arroba de aziicar 4 pesos

I » arroz 20 reales

I vara de tocuyo 2 | reales

I » pano de Quito 20 reales

I » bayeta ordinaria 3 »

I animal vacuno en pie 10 pesos

I oveja 3| reales.

Reduciendo la fanega de trigo 1 la de cebada a ki-

logramos a razon de 71.30 kilos; la de frejoles a ra-

z6n de 92 kilos i la arroba de azucar i de arroz a ra-

zon de 1 1. 5 kilos, se puede formar el cuadro siguien-

te, en el cual se comparan

de 1913 i los de 1919;

100 kilogramos trigo

» » cebada..

» » frejoles..

» » azucar...

» » arroz

I vara de tocuyo..

I vara de bayeta

los precios de 1796 con los

Valor espresado en pesos
moneda corriente

1796 1913 1919

2,10 $ 20.00 $ 33-00

0.70 18.00 27.00

I.91 28.00 52.00

3478 45.00(1) 90.00

21.70 28.00 100.00

0-35 0.49 1.40

0-375 0.75 1.50

(i) Azucar granulada de $ 2.90 la arroba.
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I vara paiio lana 2.50 5.85 13.40

I animal vacuno 10.00 190.00(1)220.00

I oveja 0.437 18.00 25.00

Hemos tornado los precios de 1913 para ponernos en

im afio normal anterior a la gran guerra que tantos

trastornos ha producido en materia de precios. En
seguida tomamos el aho 1919 que es el presente.

Aplicando el procedimiento de las Index Numbers
formamos, sobre la base del cuadro anterior, el si-

guiente:

1796 1913 1919

Tl'igo 100 952 1571

Cebada 100 2570 3857
Frejoles 100 1465 2722

Azucar 100 129 258
Arroz 100 128 460
Tocuvo TOO 140 400
Haveta 100 200 400
Faho 100 234 536
Animal vaeuno 100 1900 2200
( )veja 100 4118

'

5720

Total 1000 11836 18124

Index Numbes.... 100 00HM 1812

I I’.n materia dc j^recio de animales vacunos hai al presente mu-
^1 varieflad scgi'm las edadcs, sexo, gordura. Deberia establecerse

' 1 im-eio ]ior kildgramo; jrero los precios que tenemcs del siglo XVIII
'u q T ( abeza i ])or estc motivo debemos tomarlos tambien per ca-

lo: animales en 1913 i J919, haciendo un terniino medio.
1

'' u i ae v- rtir que el predo dc $ 10 que da Dn. M. Salas para 179b
' 'a 11;: :: a \;>mun.
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Segun este cuadro, las fluctuaciones de la potencia

adquisitiva del «peso» unidad monetaria de Chile ha-

brian side proporcionales a los numeros loo, 1,184 i

1,812, entre los ahos que se indican. Claro esta que

esta no es sino una indicacion defectuosa de las fluc-

tuaciones del valor del peso, pues el niimero de pro-

ductos que ha sido tornado en cuenta ha sido redu-

cido; i, por otra parte, este metodo de los Index Num-
bers (numeros indicadores) adolece del inconvenien-

te de dar a cada uno de los precios del cuadro una im-

portancia igual. Pero los articulos, cuyos precios he-

mos considerado, sontodos ellos de importancia desde

el punto de vista de las necesidades del consume po-

pular, pues se refieren a la alimentacion i al vestido.

Pero el «peso» unidad monetaria de 1796 contenia

1.55 gramos de fino, al paso que el peso de 1913, que

fluctuaba alrededor de 10 peniques, equivalia unica-

mente a 0.3048 gramos de fino; i el peso del presente

fluctua tambien, en el momento que escribo, alrede-

dor del mismo nivel (i).

Tomando, pues, en consideracion, para cada uno

de estos pesos su contenido en oro, podemos hacer el

cuadro siguiente en el cual expresamos los precios de

estos mismos diez articulos, no ya en pesos, sino en

gramos de oro puro.

(i) En el momento presente (Agosto 1919) la moneda inglesa esta

un tanto depreciada con relacion al oro; pero el tipo del cambio en

Chile esta un poco mas alto de 10 peniques.
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Valor espresado en gramos de oro puro:

1796 1913 1919

100 kilos trigo 3-25 6.10 9.14

» » cebada . .

.

2.96 5-49 8.23

» )> frejoles.. 2.96 8-53 15-85

)> » aziicar... 53-8i 13-72 27-43

» » arroz

—

33-63 8.53 30.48

I vara de tocuvo... 0.54 0.15 . 0.43

I vara de bayeta... 0.58 0.23 0.46

I vara de pano 3-87 1.78 4.08

r animal vaciino... 15-50 57-91 67.06

I oveja 0.68 5-49 7.62

Aplicando el procedimiento de los Index Numbers,

sobre la base del cuadro anterior, formamos el si-

gniente:

1796 1913 1919

Trigo 100 187 281

('ebada 100 185 278

k'rejoles 100 288 535
.\zncar 100 25 50

.\rroz 100 25 90
1 OCIU'O 100 24 42

I -awta 100 39 79
PaPMde lana 100 45 105

"
i nal vacimo TOO 373 432

-
^ .

- ' E 100 807 1120

T-*al 1,998 3.053

o -I-
-., Numl)ers . ... 100 200 305
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Refiriendo pues los valores o precios a una unidad

monetaria cuyo contenido de oro permanezca inva-

riable, se ha formado el cuadro anterior, segrm el cual

las fluctuaciones de la potencia adquisitiva del oro

en Chile entre los ahos 1796, 1913 i 1919 ha sido pro-

porcional a los niimeros 100, 200 i 305.

La baja del valor de la moneda no aparece tan con-

siderable en este cuadro, debido en gran parte a la

inflnencia de los articulos manufacturados del ves-

tir, como ser el tocuyo, la bayeta, etc. Con los progre-

sos de la tecnica, la grande industria moderna ha lle-

gado a abaratar bastante esta clase de articulos. En
cambio, los productos alimenticios, han subido to-

dos considerablemente de valor.

Por otra parte, el alza de los precio's en oro no ha si-

do tan considerable, porque la baja del valor en oro

del «peso» unidad monetaria chilena ha influido en el

sentido de disminuir el valor en oro de algunos pro-

ductos. Los precios de ciertos articulos no suben pro-

porcionalmente con la baja del cambio, sobre todo

cuando no son articulos ni de esportacion ni de

importacion, como ser muchos de nuestros productos

agricolas; por este motive si tomamos el valor en oro

de estos articulos cuando el cambio esta mui bajo,

como ser hoi dia, resultara que este precio es mas bien

reducido. Si hubieramos tornado en consideracion el

ano 1918, cuando el cambio internacional llego a su-

bir hasta 17 peniques, sin que se produjera un des-

censo de precios, debido esto en gran parte a la guerra,

el valor en oro de los productos agricolas habria

resultado mucho mas elevado, aunque el valor es-

I
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presado en pesos papel moneda era menor que el de

hoi (i).

Respecto a precios de las tierras, a fines del siglo

X\dll, podemos tomar la tasacion de la Hacienda de

«La Calera», liecha en 1787. Se avalua «I2Q0 cuadras

a 10 pesos cada una por tener riego i ser de primera

calidad; i las restantes 671 cuadras i una cuarta a 8

pesos, por comprender cerranias, aun cuando era po-

(i) Si tomamos los precios de los prodiictos agricolas del ano 1918

en el mes de Julio con un cambio internacicnal de 17 peniques i los

coinparamos con los de la misma fecha del ano 1919 con un cambio

de 10 d. tendremos lo siguiente;

Productos Ano 1918 Ano 1919

100 kilos trigo $ 29 $ 33

» cebada 16 27

i> frejoles 38 52

I kilo came de buei 1.18 1.48

I » i> » cordero 1.60 2.00

Si rcducimos estos precios a gramos de oro a razon de 0.5182 gra-

inos j)ara Kp8 (Julio) i de 0.3048 gramos para 1919 (mas o menos en

igiial fecha) tendriamos el cuadro siguiente:

1918 • 1919

1 00 l<ilos trigo 15 gramos oro 9.14 grams oro

•> cebada .... 8.34 » » 8.23 )> »

frejoles .... 19.70 » » 00 » »

1 kilo came de biici 0.61 » » 0.45 » ;>

» oveia .... 0.83 » » 0.61 » }>

! ii i.rsidad de rcducir estos valores a Index Numbers se nota a
’ ‘a quo :d los precios en papcl-mcneda de iqiqscn bastante

- a
. <\t

. r|tic- los de i<)i8,en cambio estos precios reducidos a oro

la inversa. mas elcvadcs para 1918.
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sible regarlas todas» (i). Estas mismas «cuadras» val-

dran hoi, sobre barato, entre 3000 y 4000 pesos cada

una. Las vinas se avaluaban en esta misma propiedad

a 3 reales cada parra «con sus varas i horcones», lo

que era un valor bastante considerable; pues supo-

niendo unas 1,500 parras por cuadra (eran planta-

ciones mas espaciadas que las que se usan al presente)

resultarian ma^ o menos 562 pesos por la plantacion

de cada cuadra. La famosa Hacienda de Bucalemu,

que fue de los padres jesuitas, fue adquirida en 1778

en 120,125 pesos «con declaracion de que los ganados

i muebles, estimados en 60,150 pesos i 4 reales eran

para el (rematante) i las tierras i edificios, con un va-

lor de 59,974 pesos i 4 reales para don Pedro Fernan-

dez Balmaceda * (2). Esta Hacienda de Bucalemu, que

se encuentra al presente dividida en tres partes, vale

hoi mas de 6 millones de pesos. La grande Hacienda de

«La Compania», que fue tambien de los jesuitas, fue

rematada en 1771 por don Mateo de Toro Zambrano

en 90,000 pesos, pagaderos en nueve ahos al. 5% de

interes; al presente esta propiedad, que esta dividi-

da en varias partes, vale muchos millones de pesos.

Un patrimonio de 20,000 pesos era mui considera-

ble en esa epoca, como que se podia adquirir con el

alguna valiosa propiedad de campo. Una dote matri-

monial de $ 15,000 era tan cuantiosa que s61o podian

tenerla las grandes herederas (3). Al presente no seria

considerada como gran dote una inferior a $ 400,000.

Como precio de una propiedad urbana podemos dar

(1) Domiugo Aniunategni. Mayorasgo.s i titulos de Castilla.

(2) Domingo Amunategui. IMayorasgos i titulos de Castilla. Vol.II

pajs. 287 i 256.

(3) Vease dMayorasgos i titulos de Castilla» por D. Amunategui.

9. —.A.NALES.- —-M.arzo —Abril
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d (le la casa cle la calle Merced, que era un lujoso pa-

lacio edificado per Toro Zambrano, tal cual esta al

])resen]e, que fiie tasado en 1789 por el famoso arqui-

tecto Toesca en 50,000 pesos. Era, sin duda, un pre-

cio estraordiiiario. Hoi valdra esta propiedad, por
su situacion coinercial, mas de un millon de pesos.



CAPITULO VIII

POR QUE NO HUBOBANCOSEN EL PERIODO COLONIAL

DE CHILE

Las instituciones especiales denominadas Bancos

fueron desarrollandose mui lentamente durante la

Edad Media europea. Despues de los Bancos de Ve-

necia, se fundo el famoso Banco de Amsterdam en

1609. En Inglaterra, sin contar a los particulares que

hacian el olicio de banqueros, el primer banco fue el

Banco de Inglaterra, fundado en 1694, con el objeto

de proporcionar fondos al Gobierno.

En Espana la primera institucion de este jenerofue

el Banco de San Carlos, creado por el Gobierno, por

Real cedilla de 2 de Junio de 1782 (i). El objeto prin-

cipal de su fundacion fue el de proporcionar recursos

al Erario, por medio del credito publico. En realidad

U) Enrique l.isbona b'abrat. «r,o.s Banco.s de limision de Europao.

Madrid, i8c)t>.
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eslc factor financiero fue el principal inspirador de la

fundacioii de los grandes Bancos de Estado o privi-

lejiados europeos.

Ini la America colonial los primeros bancos que en-

contramos son los de las colonias inglesas. Ya en 1714

se lanzo nn provecto para la fundacion de un Banco de

Credito, en Massachussetts, destinado principalmente

a j)roporcionar circulante al mercado por medio de

billet es. Bn 1741 empiezan los llamados «Land Bank»,

institnciones cnvo principal objeto era emitir billetes

con garantia de propiedades. «Se desencadeno una

x'crdadera mania en favor de estos bancos» (i); i se

fimdaron \-arios otros en las colonias inglesas mas
o menos con el mismo objeto. Los resultados de estos

Land Bank fueron desastrosos; i el Gobierno los su-

primio. «La liqiiidacion de estos bancos duro un ciiar-

to de siglo; i casi tpdas las personas que tuvieron

relacioncs de negocio con ellos se arruinaron» (2).

B 1 j)rimer banco propiamente tal que se establecio

en los Lstados Unidos fue el Bank of North America
fundado en Philadelphia en 1781 i aprobado por el

('ongreso Continental (3).

I'.n las colonias hispano-americanas, no existieron

Ikmcos, ni como institnciones de emision de billetes

ni como institnciones de depositos i prestamos, i ni

:-i'|iii(*ra como institnciones destinadas al cambio de
m'liicflar

.

'^i los dirijentes de Chile clamaron, desde los pri-
•'0 ticmpos de la colonia, por el establecimiento de

d<‘ Moiieda, como medio de mejorar las con-

' ' \\ liilf. Mtjiioy and Hanking. P>oston, i8g().

1 . \ liitf Moneyand Hanking. I 3 ostcn, 1896, I’aj. 237.
'. I ildswortli. .Money and J'anking. New York, 1915.
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diciones monetarias, jamas, que yo sepa, solicitaron

de la Corona el establecimiento de un banco. I era

natural que asi fuera, pues los bancos no se habian to-

davia jeneralizado porlaEuropa;ipor lo tanto no eran

instituciones conocidas en estos reinos. I ni aun se las

solicito a fines del siglo XVIII cuando ya eran cono-

cidas por aca. En las mui interesantes representacio-

nes hechas al Ministerio de Hacienda por el Sindico del

Real Consulado de Santiago, don Manuel de Salas,

sobre el estado i las necesidades de la agricultura, de

la industria i del comercio del reino de Chile en 1796,

nada se dice sobre bancos. Sin embargo, a fines del

siglo XVIII i a principios del XIX, durante el periodo

colonial, se comenzo ya a conocer en Chile el objeto

de los bancos i sus operaciones, como que algunos capi-

talistas chilenos enviaban su dinero a depositarlo al

Banco de San Carlos de Espaha i a otros bancos de

Barcelona (i).

Durante la vida colonial no hubo mas bancos en es-

tas rejiones de America que el Banco Real de San

Carlos en Potosi, que tenia el monopolio del rescate

o compra de pastas i pinas de plata i barras i pepitas

de oro, por cuenta de la Corona de Espaha, pagando a

los mineros precios oficialmente establecidos. <dm-

propiamente llamado Banco, no era mas que una ofi-

cina de estanco. Al principio se denominaba «Real

Compahia». Solo el 8 de Agosto de 1779 fue incorpo-

rada a la Corona, bajo la denominacion de «Banco

Real de San Carlos» (2).

(1) Casto i<ojas. <(Historia Financiera de Bolivia)). Paj. 21.

(2) «Memoria presentada a la Casa Consular de Santiago) por el se-

cretario Anselmo de la Cruz, de fecha ii de Enero de 1811.
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Mejico. segiin Martinez Sobral, se fundo un Ban-

co en tiempo de Carlos III (1759-1788) con el objeto

de ta\ orecer la mineria. Tuvo este Banco un capital

de 8 5.000,000. «Siis operaciones consistian en el avio

de minas, o sea en el prestamo refaccionario sobre

minas i en la admision de capitales a redito. Los re-

ditos constituidos a favor del Banco gozaban de pri-

\ ileiios» (i). Este Banco duro hasta los primeros anos

de la Independencia i sus resultados, segun Martinez

Sobral, «fueron escasamente satisfactorios». El autor

citado no da fecha de la instalacion del Banco. Este

es, sin duda, un hecho bastante curioso, pues el Ban-

co de San Carlos de Espana solo se- fundo, como he-

inos visto, en 1780; i en America espanola solo se co-

nocian los bancos de rescate de pastas metalicas. For

lo demas, aquello de que sus resultg.dos fueran poco

satislactorios, no seria de estrafiar, puesto que si era

dificil el funcionamiento de un Banco de Credito en

las circunstancias de aquella epoca, mucho mas di-

ficil aim era el de un Banco destinado a aviar empre-
sas mineras, negocios, de por si, mui delicados.

Nuestras instituciones bancarias no arrancan, pues,

del periodo colonial, sino de la epoca de la Indepen-
dencia, como lo veremos mas adelante.

I I'.stiKiios l.lcmcnt^lle.s de l.ejislacion Bancaria». Mejico 1911.
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CAPITULO IX

EL trAnsito de la moneda colonial a la de la

REPUBLICA INDEPENDIENTE

A1 declararse la Independencia de Chile, sucedio,

como en casi todos los estados de America, que se

mantuvo el sistema monetario de la epoca colonial,

limitandose el nuevo Gobierno a reemplazar la ima-

jen de los antiguos soberanos, las insignias reales i

las inscripciones que llevaban las monedas por otras

imajenes, insignias e inscripciones alusivas a la vida

independiente que se iniciaba. Asi el 9 de Junio de

1817 el Supremo Director, a nombre del Gobierno re-

cien constituido, decreto que en lo sucesivo la moneda
nacional de plata tendria el sello del Gobierno; i las

inscripciones siguientes; «Libertad», «Uni6n i fiierza»

i «Chile Independiente».

«E1 que de cualquier modo, agregaba este decreto,

violase la nueva moneda sera castigado como traidor

a la patria».

y
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l-’.'-ti) quR succdio en Chile en 1817 habia sucedido

i.-inbirii eon admirable imiformidad en las demas Re-

publican hispano-americanas. Apesarde lo poco desa-

iTollado quc entonces estaba el credito, no habria sido

|i(.siblc altcrar el })atr6n monetario sin producir perjui-

. io- on los ('ontratos vijentes. Ademas, como los pre-

. ion di' las mercaderias, los sueldos de los empleados

1 los nalarios en jeneral, asi como tambien el pago de

Ion n('i'\ ieios, fletes, tarifas, etc., estaban estableci-
\

dos en las monedas existentes; i en materia de precios

la eontuml re liene grande impoitancia; era indicado

manteiu'r el xailor en metalico de las monedas anti-

eiias, limitandose a cambiar imicamente los cuhos,

. mno se lii/.o. For estos motivos, sin necesidad de es-

tablce(MSt' mi aciierdo prcvio entre las nuevas Repu-
blii an liinpano-americanas, todas ellas procedieron en

im ina imis o menos igual; porque la igualdad de cau-

'U', ( II igualdad de circunstancias, tiende a producir

ignaldad de electos.

Kn la Kc|)hblica Arjentina, en medio de la anar-

<|uia (|iic nc |)rodujo con la luclia por la libertad, en

iSi la .\namblea Constituyente decreto que la mo-
lii d.i quo no acufiaba en la Casa de Moneda de Potosi,

mantuvicsc la misma lei de lino i ])eso (jue las de oro

I plata dr Ion irinados de Carlos IV i Fernando VII,.

pt ! " Ilex asr otros sellos con las inscripciones «Uni6n

b!:- Had - -l’ro\ ineias del Rio de la Flata». Pocos ahos

•!• pm - (-11 nirdio tambien de la anar([uia (^ue conti-

' id' laiitr, -( inieid el rejimen de jiapel mo-
^

( u .

‘
I I’l ni. di< (• ( lai land, «las ])ocas modilicaciones

I I M'lii'-tia .\rjriit ina», —liiienos Aires,
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decretadas per el Gobierno recien establecido (1822)

se concretaban a la sustitucion del busto del monar-

ca espanol por el escudo peruano, i de las leyendas i

simbolos por otras mas en consonancia con el niievo

rejimeiD) (i).

El primer decreto mouetario de Mejico indepen-

dieiite fue el de de Agosto de 1823, epe conservo

el ])eso i la lei de las antiguas monedas espanolas,

modificando iinicamente los emblemas (2).

De igual manera «el boliviano» de Bolivia, «el bo-

ll var» de. Venezuela, «el peso» del Uruguay, «el sucre»

del Ecuador, «el peso» del Paraguai, etc., descienden

del antiguo «peso» unidad monetaria hispano-ameri-

cana del sistema bimetalico, que al iniciarse la epoca

de la Independencia cambio solo su aspecto esterno,

pasando a vestir el trajerepublicano que le decretaron

los nuevos Gobiernos.

Los Estados Unidos de Norte America ban consti-

tuido una notable escepcion a esta regia, pues al de-

clarar su Independencia establecieron, en 1792, por

resolucion del Congreso, el«dolar»(3) o. sea el peso his-

pano-americano revestido de las insignias e inscrip-

ciones de la nueva Republica anglo-sajona, i abando-
naron el uso de las monedas inglesas. La razon de

esta aparente anomalia es facil de esplicarse. El peso

hispano-americano eraalasazon una moneda que cir-

culaba mucho en los Estados anglo-americanos que pa-

O) «J.os Medios Circulantes usados en el Perii». l.ima. 1908.

(2) Martinez Sobral. «I.a Refonna monetaria do jMcjicoi). IMejico,

1909.

(3) La palabra dollar vienc del aleman Thaler, nombre de una mo-

neda de plata \isada cn Bohemia de.sde el sifjlo X\’l. Este minno nom-

bre sc aplico despues a la nroneda de plata hispano-amcricana llama-

da «peso».
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>.m'n a unirse i a declararse independientes. De hecho

ora la nioneda en la cual se cotizaban los precios.

Adomas esta moneda de un peso se prestaba mejor

para serN’ir de base a un sistema monetario decimal,

nuiclio mas sencillo que el sistema monetario ingles

con siis libras, chelines i peniques. No se trastorno

piles la sitiiacion existente, sino que se consolido el

uso de un sistema que ya el pueblo habia adoptado,

pur lo menos en gran parte, en sus transacciones

comerciales i en muchos otros pagos. Ademas algu-

nos estados de la union americana habian sufrido las

desastrosas consecuencias de la depreciacion mas ab-

soluta de su papel moneda de la epoca colonial, i esto

a la jiar (|ue desprestijiaba el sistema monetario vijen-

to, (}ue era el de las monedas inglesas, facilitaba la

ado])ci6n del nuevo rejimen basado en el «peso» o

«d()llar» (jue habia circuladosiemprecomo moneda me-
tal ica de un valor intrinseco.

Mn tienqios jxisteriores vemos tambien un cambio
do monedas en el Peru, cuando en 1897 pasa a adop-

tar la libra esterlina inglesa. Que esta reforma hubiera

IMxlido realizarse sin producir los trastornos consi-

nuionlos a un cambio de rejimen monetario, se esplica

tambien |)or las circunstancias que intervinieron. El

;mti.eno jiapel moneda existente en el Peru habia cai-

d'l on sn mas comjileta desvalorizacion. En su lugar
"I i-^i ablcoio la circulacion del «sol» o «peso de plata»
'!• ,i< iinaoidn libro, el cual, a consecuencia de la baja
'1

1 v.d(.]- flc la plata, nopudo tampoco satisfacer las

‘ 'll. Kiiicv, ro(|ueridas; i, siendo entonces la libra in-

' ' mnm'da miii usada en la practica de los
" '

' .idoptd la eiiuivalencia de diez soles con
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una libra esterlina; se suspendio la libre acufiacion del

«sol» i se establecio despues la moneda de oro peruana

copiada de la libra esterlina, pero sin sus chelines ni

peniques, que tanto dilicultan las cuentas. Se nece-

sito la ruina del antiguo sistema monetario existente

para que pudiera facilitarse la adopcion de una mo-
neda estranjera mui usada ya en las practicas mone-

tarias de esta costa del Pacifico, como era la libra es-

terlina.
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CAPITULO X

SITUACION MONETARIADURANTELOS PRIMEROSANOS

DE LA INDEPENDENCIA

La lucha contra la dominacion espafiola empezo

antes de i8io i solo termino en i8i8. A1 iniciarse el

nuevo rejimen, la situacion economica, politica, so-

cial i adrninistrativa era mui irregular. Los servicios

publicos estaban completamente desorganizados. En
estas condiciones entraba el pais a un rejimen de go-

bierno para el cual no estaba, en absolute, preparado.

Se produce un periodo de anarquia en que el pais no

podia darse un gobierno estable ni una Constitucion

definitiva; i este periodo se prolonga hasta 1828, o

mejor dicho hasta 1830, en que la mano robusta de

Portales cimenta detinitivamente el orden publico.

La Casa de Moneda, por su parte, al iniciarse el

rejimen de independencia, se encontraba «en la ma-
yor decadencia», como lo manifestaba el Senado al

Superintendente de la Casa de Moneda en Diciem-

bre de 1818 (i).

He aqui la cantidad de oro i plata amonedada des-

de el afio 1810 hasta 1850;

(i) «Sesiones de los Cuerpos Lejislativos». Vol. II. Paj. 164.
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Anos
Marcos

de
Valores

en
^larcos

de
Valores

en
oro pesos plata pesos

iSio 6,395 854.824 18,496 157,216

I S I I 5.230 711,280 13.177 112,004

1 S I 2 5.631 765.816 41.499 352,741.4

iSl ^ 4,624 628,864 58,865 508,852.4

3.532 480,352 44.644 379.474

1815 00 649,808 48,421 411.578-4

i8i() 5.452 741.472 57.740 490,790

1817 505 68,680 53 .043 450,865.4

1818 3.731 504,968 44,142 375.207

1819 4.603 626,008 28,360 241,060

1820 4.290 583.440 13.963 118,685.4

1 82

1

1.992 270,912 15.458 131.393

1822 3.873 526,728 18,014 153.119

182 2,300 312,800 5.729 48,696.4

I '^^4 1.388 188,768 1,789 15,206.4

1825 1. 153 156,808 400 3,400

182O 1,294 175.984 719 6, III

282 38,352 62 527
1 828 566 76,976
1 829

IH]() 410 55.760 808 6,868

1^41 205 27,880 6,087 51 . 739-4
I

^
4 -^ i .357 184,552 4.914 41,769

i"44 3.009 409 .224 10,848 92,208

14 3.840 522,240 5.405 45.942.4

1 3,482 473.552 632 7.732

> 3.293 447.848 • • •

2,073 281,928 924 7.854

4.103 558,008 208 1.768

4.362 457.232 24.152 205,302
,;,nf)4 416,704 736 6,256

‘ 50 428,400 229 1,782.2
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1842

3,461 470,696 279 2,296.6
1843

'• 3,332 453,152 12,832 133,187-1
1844

3,235 474,331.87 7,173 68,860.6
1845

2.522 369,788.25 19,359 157,046.3

1846

1,940 284,452. 5 11,672 112,051.1

1847

2,296 336,944.25 5,844 56,102.3

1848

1,675 245,596.87 7,896 75,801.6

1849

6,244 915,526. 5 13,693 131,452.4

1850

22,7743,339,237.75 1,340 12,864

Comopuede verse en el cuadro anterior, la cantidad

de oro labrada en 1810 no volvio a repetirse hasta

1849. Plata se acund una mayor cantidad durante los

primeros anos de la Independencia, pero despues de

1822 decae hasta casi desaparecer la fabricacion de

las monedas de este metal. Aunque se mantuvo, en

los primeros anos de la Independencia, la obligacion

de los mineros de vender sus metales nobles a la Casa

de Moneda, el contrabando fue tan grande que en mu-
chas ocasiones parece que no hubiera existido la

prohibicion de esportar tales metales. Para evi-

tar contrabandos se proyecto en diversas ocasio-

nes la fundacibn de un «Banco de rescate de pastas

metalicas» en la villa de Huasco. En otras palabras:

se proponia instalar una casa compradora de metales

nobles en un punto cercano de los minerales que los

producian.

En jeneral, puede decirse que el estado economico-

social de aquellos primeros anos de la Republica fue

lamentable. La inseguridad en que se vivia, i la falta

de organizacion politica i administrativa de aquellos
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anos (|iu‘ sr siguieron a las liiclias de la Independencia,

trm'an (jiu' j)ro(hicir fatales efectos de postracion en

rl orden econdiiiico.

l.a falsil'icacion de las monedas nacionales creadas

jxtr el deerc'to do Quintana de 1817, de que ya dimes

cuenta, toind alannante desarrollo. O’Higgins dicto

en iS_>() iin decreto a tin de evitar esta falsificacion

facailtando «a todos los empleados, a los comerciantes

i x iA'inos |)ara cpie (piebren i deshagan cualquiera mc-
neda falsa (jiie llegara a sns manos» i disponiendo

!'tras saneiones eon este inismo fin (i). Las medidas

(|ue pr()i)oni'a O’ Higgins eran copias de las que con

ote mismo Iin nsaba el (iobierno espanol; i aunque
el ini'^ino decreto dice (jue este mal se dejo tambien

><-ntir en tienipo de la doininacion espanola, parece

• jur al i)resente tomaba caracteres estraordinarios.

j. T. Mi'dina dice a pro])6sito de esto mismo, i refi-

rieiidose a esle decreto de O’ Higgins: «Ya que es esta

l.i primera \'e/, ([ue hemos tenido ocasion de recordar

nn liiM liu seiuejante, diremosque en la colonia fueron

b:txt; ntc rai'os, im, sin duda, ])or falta de deseos de

ciniircndcr nna indnslria a que tan inclinados se ban
manili'vtado siemj)r(‘ las esj)anoles, sino desde luego,

li"! I.!" j)rnas rigurosisiinas con (pie la lejislacion de la

111* aiai quia 1 a>ligaba el delito; i en seguida ])or la falta

'1' ' I' liic ntii- (pie liabia en el jiais jiara llevar a cabo
-

' n H ].( ! 1 1 • < i| K 1 a( i( )ii».

‘ ic iilaba tambi(’-n en grande abundancia, en acpie-

8 la UKtinda de pesos cercenados, llamada «ma-
' u ,

•

I n. I montala dcsenqKu'K') (ui realidad el ]>a-

i

' i. o; i i 'uana, i a poar de las jU'otestas jierma-
" ' CA! I . 1 1- iiipo .-n la ( irculaci(')n. Veinte anos

'
i ' >1 l.t t iv f I (,mo i\. I\ij. ^05. .

/
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despues circulaba todavia en gran cantidad esta clase

de monedas que liabia perdido parte de su peso, i

seguia desempenando las funciones de moneda de ve-

llon.

En i8i8 el Gobierno prescribio que las oficinas de

Hacienda admitiesen la onza de oro por el precio de

diez i siete pesos dos reales, siendo que el valor legal

de ella, desde el tiempo de los espanoles, habia sido de

diez i seis pesos (i).

La relacion de valor entre la plata i el oro en el co-

mercio chileno fue jeneralmente mas favorable al oro

que la que existia en el comercio europeo, lo que nos

permitia mantener una relacion de i:i6 cuando en los

mercados europeos existia la de 1:15.5. Pero la situa-

cion de 1818 era sin duda estraordinaria. Probable-

mente el oro fuera mas apreciado en aquellos tiem-

pos de tanta inseguridad, por ser mas facilmente tras-

portable i, sobre todo, mas facilmente ocultable. Ade-

mas, como ya lo manifestamos (Cap. VI), al final del

siglo XVIII, en pleno periodo colonial, existia este

premio en favor del oro. Parece que el Gobierno espa-

nol buscaba de preferencia el oro para llevarselo a la

Peninsula.

Durante el rejimen colonial diversas- circunstancias,

(i) No he podido encontrar el texto de este decreto; pero se hace

alusidn a el en algunas sesiones del Congreso. Porejemplo, el Ministro

de Hacienda Renjifo dice, defendiendo la oportunidad de este de-

creto que habia sido objetada veinticuatro anos despues por el dipu-

tado Toro en la sesien del 4 de Agosto de 1843; «Ya desde el tiempo

de la dominacion espahola corria la onza de oro en Chile con el pre-

mio de 8 a 9^0 sobre 16 s$ lO de su valor legal i lejos de haberle dado ma-
yor estimacion el decreto que prescribio a las oficinas de Hacienda ad-

mitiesen dicha moneda por el precio de $ 17-2 reales, disminuyo su

valor respecto al curso corriente del mercadoD. (Sesiones de los Cuer-

pos Lejislativos. Tomo XXXII).

10. —.An.^les. —Marzo-Abril.
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('(lino la n.'glainentaci 6n del comercio, las prohibicio-

lu's de osportar monedas i el monopolio del Estado,

(pie obligabaalos productores de metales nobles a pa-

sarlos por la ('asa de Moneda, constituia una situa-

( ion especial ])ara los mercados comerciales de estas

colonias; sitnacion (pie esjdicaba diferencias entre la

relacic'm del valor del oro i la plata de estos mercados

i la ([lie existi'a en los de Eiiropa.

A1 declararse la Indepemiencia se permitio la es-

portaci()ii de monedas, previo pago de im derecho de

(‘S[iortaci()n ([lie en nn principio fue de 9 % i despues

S(‘ r('baj() |)ara e\'itar los contrabandos; pero se prohi-

bi(') la (‘s[)ortaci('m de metales en pastas o sea sin amo-
ncdar. ICsta [iroliibiciim deesportar fue burlada mui
eoiminmente.

I'.n todo caso a [lesar de la libertad de comercio i de

(s[)ortaci('m de monedas, con las dilicultades de tras-

porte i de connmicacii'm ([ue existian en aquellos tiem-

j)(is, solian jiroducirse diferencias considerables entre

las coti/.acioiu's comerciales de la Europa y de nues-

tro |)c([ucno mcrcado de entonces. No siicedia lo que
succdc al present!', en ([lie el telegrafo comunica los

1" ecios por el nnindo entero i los comerciantes de los

div eis(»s ( ont iiK'iiti's, merced a la facilidad de tras-

pMi tcs, aj)ro\c( lian inmediataniente cual([uier diferen-

la de col i/.aei(')n entre nn mercado i otro, tendiendose

d- c-fa inancra a jirodncir nna cierta nivelacion de los

;a. 1.1 ( ;iso de iKiS era sin dnda nn notable ejem-
;

'

' 'ta dispiuidad cntia' las coti/.aciones del oro i

'

' I'l '.( ( It (-1 mercado chileno i ('ii el mercado eiiro-

i i-.i d( la Casa de Moneda de Santiago, se-

ciiH-dd |)ro))io Siqierintendente, de
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fecha 4 de Octubre dc 1817, no podia ser peor. No ha-

bia aun cufios para las monedas de oro, pues el Go-

bierno no los habia acordado todavia. No habia tra-

bajo para dar ociipacion a los empleados; no habia

fundidor, ni sellador. De los «operarios i otros me-

nestrales de habilidad, de salario eventual, unos se

han mnerto i otros, por falta de ocupacion, se ban re-

tirado» seghn decia el citado informe.

Preocupado el Gobierno por el poco metal que se

liacia amonedar en la Casa de Moneda, a pesar de que

las minas del norte continuaban produciendo oro i pla-

ta, i atribuyendo esto a la excesiva distancia entre

Santiago.! los asientos mineros del norte, acordo es-

tablecer en la Serena una sala de amonedacion que

quedaba bajo la inspeccion del Superintendente de

la Casa de Moneda de Santiago. Esta Casa de Mone-
da de la Serena duro mui poco en funcion; se limito

a la acuhacion de unapequeha cantidad de monedas.

En 1830 no funcionaba ya.
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CAPITULO XI.

LA PRIMERA LEI SOBREMONEDAAPROBADAPOR EL

CONGRESOEN 1834 I EL DECRETODE 1838

Establecido sobre bases solidas el orden publico, en

1830, empieza ya la vida regular de la Republica.

La primera lei relativa a la moneda aprobada por

el Congreso Nacional fue una de 23 de Agosto de 1832,

que dice en su articulo unico: «La Casa de Moneda
pagara a los introductores de plata i oro a razon de 8

pesos 17 maravedies el marco de plata en lei de ii de

dineros, i el de oro de 22 quilates a 136 pesos el mar-

co» (i). Esta lei no tenia otro objeto que fijar las con-

(i) Estos precios pagados por los metales por la Casa de Moneda
eran mas altos que los que antes se usaban. El Ministro de Hacienda

Renjifo decia a proposito de esta diferencia: «Todavia es mas obvia

la razon de esta diferencia de precio entre la epoca antigua i el tiempo

presente; entonces el Soberano hacia un monopolio esclusivo de los

metales preciosos; i hoi protejido por nuestras instituciones no

reconoce traba alguna este tnifico; entonces el Gobierno fijaba el pre-

cio forzado de la especie i ahora con libertad ha adquirido toda la

cstimacion que merece».

«Sucedia entonces, continua el Ministro, con la plata lo que ahora

sucede con el tabacb, que siendo uno solo el comprador, este impone

la lei. Asi se esplica sencillamente un hecho que no debe sorprender

por poco que se medite sobre su orijen i sus causas». (Sesiones de los

Cuerpos Lejislativos. Tomo XXXII. Paj. 302).
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tlicioncs eii que se deberia adquirir la pasta metalica

para la I'ahricacion de las monedas. Como no se refie-

re al \-alor de las monedas, no reviste mayor impor-

tancia.

ICn 1834 cl Presidente de la Republica presento al

Congreso im provecto de lei destinado a establecer un

niievo cnno con el escudo de armas de la Republica.

Este proyecto no alteraba en lo mas minimo ni el pe-

so, ni la lei i ni siquiera el nombre de las monedas.

Pero el Congreso estimo conveniente darle mas ampli-

tud; i, de acuerdo con el Ejecutivo, se despacho la

lei de 24 de Octubre de 1834, cuyas principals dis-

]X)siciones son las siguientes:

<(Akticulo 1 .^ Habra cuatro clases de monedas de

oro, denominadas doblon, medio doblon, cuarto do-

blon i escudo».

«Akt. 2.” Del marcQ de oro se sacaran ocho i medio

doblones, quedando asi reducido el peso especifico de

cada lino de estos a siete ocliavas i media, dos gra-

nos 1 dos decimoseptimos de grano, i el de medio do-

bldn, cuarto doblon i escudo, a lo que proporcional-

menti' les corresponde».

«.\k' 1. 3.” La lei de las monedas de oro sera de veiri-

tiiiii (jiiilates».

«Akt. 4.'^ Cada doblon tendra el valor de dieciseis

j>esos, i cada escudo el de dos pesos».

<.\kt. b." Habra seis clases de monedas de plata,

• 1( nominadas reales de a ocho pesos, reales de a cua-
^ro, r<-al(s di' a dos, reales, medios reales i cuartillos».

\k i
.

7.'* l)(‘l marco de plata se sacaran en la amo-
n- l:u ion (K'lu) i medio pesos, i cada ur.o de estos pesara
iii*i ^ i iLMii(‘iit(‘, siete ochavas i media, dos granos i

'.( I: M!i:-f']nimos de grano. I.as demas monedas de
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plata seran de un peso relative a la propcrcionen que

estan con los reales de a ocho».

«Art. 8.0 La lei de las monedas de plata sera de

diez dineros veinte granos».

«Art. 9.0 Cada real de a echo tendra el valor de

doscientos setenta i dos maravedies; i las otras cinco

clases de monedas designadas en el art. 6.0 el que les

corresponde en razon proporcional a su peso».

«ii. Respecto a que las monedas de oro i plata es-

tablecidas por los articulos precedentes son iguales en

lei i peso a las que hasta aqui ha tenido la Republica,

seran admitidas i circularan con el mismo valor en

los cambios».

«i2. Habra dos clases de monedas de cobre, deno-

minadas centavos i medios centavos».

<<17. Solo sera permitido emitir por ahora a la cir-

culacion hasta la cantidad de treinta mil pesos mone-

da de cobre, la mitad en centavos i la otia mitad en

medios centavos».

«i8. Se autoriza al Presidente de la Republica para

que determine, si lo considerase necesario, la canti-

dad que legalmente deba admitirse en cobre en los pa-

gos i transacciones mercantiles».

Traduzcam'os ahora los pesos i leyes de estas mo-
nedas al sistema metrico decimal.

La lei de 21 «quilates» equivale a 0.8749 de lino. Co-

mo de cada <<marco» de oro debia sacarse ocho i me-
dio «doblones», teniendo el «marco» 230.0465 gramos,

resulta que cada «dobl6n» tenia 27.064 gramos; o sea

23.678 de lino. I como cada doblon valia $ 16, resul-

ta que cada peso oro equivalia a 1.4798 gramos de

lino.

Para las monedas de plata la lei era de 10 «dineros»
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2()«gramos», loque equivaliaao.9027. Comocada «mar-

co» debia contener igualmente ocho i media monedas

de im peso de plata, resulta que cada una de ellas te-

nia 27.064 gramos; 0 sea 24.431 gramos de fino.

For lo tanto la relaci6n legal entre el valor de la pla-

ta i el del oro era 24.431:1.479, 0 sea 1:16.52.

For diversas causas i principalmente por no estar

todavia listos los cunos, las monedas establecidas por

esta lei, segiin dice Medina (i), no pudieron fabricarse

sioo tres o cuatro anos mas tarde.

Mientras tanto la relacion de valor comercial entre

el oro i la plata en los mercados europeos en 1836 era

de 15.72. Damos a continuacion la relacidn de valor

comercial entre el oro i la plata de los mercados euro-

pcos desde 1820:

1820 15.62

1821 15-95

1825 15-70

1830 15-82

1831 15-72

I ‘‘^35 15-93

1836 15-72

1838 T3 8s

1839 15-62

1843 ^5.-93

''"^-47 15-80

1848 15-85

1850.... 15-70
I 1

1

15-35

1852 15-42

1853 15-35

1854 ...... 15.22

1855 15-32

1856 15-31

1857 ....... 15.24

1858... 15-26

1859 15-22

i860 15-25

i8()i 15-38

1862 15-32

1863 15-29

1864 15-29

1865 15-32
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j

Se ve,pues,que la relacion legal de 16.52 estableci-

! da por la lei de 1834 no estaba de acuerdo con la rela-

I

cion comer cial del mercado europeo. La lei chilena da-

ba a las monedas de plata un valor menor que el que

en realidad tenian en el mercado europeo, i como la di-

ferencia era considerable, debia producirse una ten-

I dencia a la esportacion de las monedas de plata.

Las monedas de plata ccmenzaron en realidad

a circular con un cierto premio; i el Gobierno se vio

1: obligado a reconocer este premio para evitar que las

j

monedas de plata fueran sustraidas de la circulacion.

* El 24 de Noviembre de 1838 el Presidente de la Re-

I
publica decreto que las «Tesorerias del Estado reci-

i;
biran i entregaran los pesos fuertes corrientes con el

I

premio de seis i cuarto por ciento». Esta disposicion

debia rejir mientras no hubiera cambio de valor de

dicha moneda, «en cuyo caso el Gobierno proveera

lo conveniente», agregaba el dicho decreto-lei. Esto

significaba en buenas cuentas, modificar la relacion

legal de valor entre el oro i la plata, dando a la plata

un mayor valor, para de esta manera ponerla mas de

acuerdo con la relacion comercial.

Pero este decreto se refirio unicamente a los «pe-

sos fuertes» i no a las demas monedas de plata sub-

multiplos de el, como ser las de los dos «reales», de un
«real», etc., que eran monedas de libre acunacion i de

pleno peso, como las de un peso (i).

Como el premio en favor de las monedas de plata

(i) El «real de a cuatro)> o moneda de medio peso aulorizada per el

articulo 6.° de la lei de 1834 no fue acuiiada; pues no se hace mencion

de ella al tratarse de las monedas de plata submiiltiplcs del peso en

la lei de 1843. J. T. Medina afirma tambien que esta moneda no fue

acunada i otro tanto afirma de la de «cuartillc». (Mcnedas Chilenas.

Paj. CLXXXVIIl).
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siguio auinentando hasta llegar en el ano 1834 a nue-

ve i ai'in mas ])or ciento, estas monedas, i mui en espe-

cial las menores de un peso para las cuales no se habia

acordculo im premio por el Gobierno, fueron desapa-

rcciendo de la circiilacion, lo que produjo una situa-

cion de escasez de esta clase de monedas. ^Por que

el Gobierno se habia limitado a reconocer el premio

de las monedas de un «peso» i no hizo estensivo este pre-

mio a todas las deinas monedas de plata ya que to-

das ellas, segiin el articulo 7.° de la lei de 1834, te-

nian proporcionalmente el mismo contenido de plata

quo el peso luerte? La razon de esto la esplica el Mi-

nistro de Hacienda en la sesion de la Camara de Di-

putados de 7 de Agosto de 1843: el premio que alcan-

zaba el <(j)eso'> de ocho ^<reales» de plata era deq/qde
real, i habria sido mui engorroso para los pagos apli-

car este mismo premio a las monedas de medio «peso»,

cuai'ta })arte, octava parte, dieciseis avas partes i

ai'm ireinta i dos avas partes de «peso» como eran las

monedas de «cuartillo».

hero no se crea que el mercado habia quedado des-

])i<)\ isto totalmente de moneda de plata divisionaria.

( irculaba en cantidad apreciable la moneda llamada
«macu(|nina» o moneda de plata recortada o desgas-

lada <]ue, a lalta de otra mejor, hacia las veces de mo-
m-da <li\ isiunaria de plata. El Diputado Toro decia,

i-t.nendose a esta moneda de ])eso cercenado, en la

-i inr. de l:i ( amara de l)i})ntados del 7 de Agosto de
I

}
a mui felizmente se encontro esta, pues a no

11 I'l « ambio era tan ventajoso j)ara los especu-
' ' <iue habria desaparecido toda (la moneda de

'•I 1 no tendriamos hoi ni un real en circulaci6n».



CAl ITULO XII.

LA LEI MONETARIADE 1843

En estas circunstancias resolvio el Gobierno jes-

tionar el despacho de una nueva lei que fue promul-

gada en i8 de Agosto de 1843, cuyas disposiciones

principales eran las siguientes:

«Art. i.o Se autoriza a la Casa de Moneda para

comprar la plata en barra de la lei de doce dineros, a

un precio que no exceda de nueve pesos siete reales

marco».

«Art. 2.0 Toda la plata que en virtud de esta au-

torizacion rescatase dicha Casa, la aplicara a amone-

dar dinero sencillo o pesos fuertes cifiendose a las 6r-

denes e instrucciones que sobre el particular recibiese

del Gobierno!>.

«Art. 3.0 La lei de la moneda de plata continuara

siendo la de diez dineros veinte granos».

«Art. 4.0 Los pesos fuertes seguiran tambien acu-

nandose con el peso de quinientos cuarenta i dos gra-
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nos ocho centesimos, que les asigna la ordenanza vi-

jento).

«Akt. 5.” Solo podra acunar la Casa de Moneda di-

iiero inenudo de plata, de las tallas siguientes: rea-

les de a dos con el peso de ciento veinte granos, reales

sencillos con cl peso de sesenta granos, i medios reales

con el peso de treinta granos».

«Art. 6 a La amonedacion de diner o sencillo de pla-

ta se hara exclusivamente con fondos nacionales i por

cnenta del Fisco».

«Art. 7/^ A los introductores particulares de pas-

tas que qnisieran acunar pesos fuertes, les abonara

la ('asa de Moneda ocho pesos siete reales por cada

inarco de plata de lei de doce dineros, cuya cantidad

se les entregara en pesos fuertes i sin deduccion algu-

na })or razon de premio».

«Art. 8/^ Si el Presidente de la Republica tuviere

por conveniente establecer un banco de rescates de

pastas de })lata en la provincia de Coquimbo, se le an-

te )iiza ))ai a que fije la comision de compra que ha de

l)agarse al ajente o ajentes que se emplearen en el

I'escate, siciu})re que en ningun caso suba dicha comi-

ibii del uno por ciento».

Se inantenia sin modificacion la lei de fino de las

nionedas de j)lata de 10 dineros 20 gramos, que equi-

.1.1 1.1 a o.qo27. «pesos» fuertes de plata mante-
m'aii tainbien el inismo peso, pues 542 «granos» 8 cen-

'•Mians (-(piivalian a 27.063 gramos (i).

1mi ([iir rnnsistia entonces la reforma? Enladispo-
- 'l=‘l ai ticulo 5.", segun la dial los«cuartosdepe-

' Icrir, los «reales de a dos», tendran 120 «gra-

))( r cada «{>;rano».
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nos» en lugar de contener 135 h «granos», como les co-

rrespondia por equivaler a la cuarta parte del «peso».

Los «reales» sencillos i los medio «reales» se acufiarian

con esta misma proporcion de plata, es decir con 60

i con 30 granos. Esto equivalia a disminuir el conteni-

do de plata de estas monedas mas o menos en la pro-

porcion de 11,4 por ciento, con lo cual se evitaba que

circularan con premio, 0 sea se establecia entre el oro

i la plata una relacion legal mas de acuerdo con la co-

merciab En el articulo 6.° se disponia que esta amo-

nedacion de dinero sencillo de plata se haria exclusi-

vamente con fondos nacionales i por cuenta del Eisco.

Se establecia asi para estas monedas, una cierta limi-

tacion de acunacion, como se liace con las monedas
divisionarias o de vellon. Segun la lei de 1834, estas

monedas de dos «reales», de un r«eal», de medio «real»

i de «cuartillo» eran de piano peso i de libre acunacion

como las de ocho «reales» o de un «peso»; la reforma de

1843, al suspender su libre acunacion, i rebajarles el

contenido metalico, les daba el caracter de moneda
divisionaria de plata. No eran precisamente monedas
de vellon, por cuanto el valor del contenido metalico

intrinseco se acercaba tanto que casi equivalia al va-

lor legal; pero se asimilaban a ellas por ser de acuna-

cion limitada i reservadaalGobierno. Era, pues, aquel

uno de esos periodos del sistema bimetalico chileno,

en los cuales la esportacion de monedas de plata i la

acunacion de monedas divisionarias o de vellon, pro-

ducia de hecho un sistema de patron de oro, aunque

de derecho continuaba vijente el bimetalismo.

dPor que no se modificaba sencillamente la rela-

cion legal de valor entre el oro i la plata, dando a las

monedas de plata un valor mayor? Se ve que la poli-



,M KMOHIAS CIENTIFICAS I T.ITERARIAS•jsi;

(ioa iiiolU'taria de entonces tendia a defender el stock

lie inoneda de oro. Desde la epoca de la colonia, i mas
(Ml esto ])rimer tiempo de la Independencia, vemos

(pie la rc'lacion legal fiie jeneralmente favorable al

oro, de manera de evitar la esportacion de monedas
de este metal, l.a lei de 1834 adopta una relacion de

I <1.32 ciiando en el mercado europeo la relacion era

de 13.7: i ahora en 1843 se acunaba plata de menos
peso con el caracter de moneda divisionaria de vellon.

Id Ministro de Hacienda Renjifo, en 1843 manifesta-

ba ant(‘ la ('amara de Diputados el peligro de que si

>e rel'.ajaba el valor legal de las monedas de oro, pu-

dicMan ser estas esportadas a los paises vecinos. Era
-in (hula una jxilitica monetaria favorable al oro. (iHa-

l-ria intluido en 1834 i 1843, el ejemplo de le reforma

monetaria inglesa de 1819, qne marca el punto de par-

tida d(“l jiatron de oro moderno?



CAPITULO xin.

LA MONEDADE VELLON

En el antiguo sistema bimetalico, las monedas de

plata de pleno peso Servian de monedas divisionarias,

pero solo hasta cierto limite, pues mas alia resultaban

demasiado pequenas i por lo tanto molestas para el

uso. Pero se usaban tambien las llamadas monedas

de «vell6n», de mui baja lei de plata i tambien de co-

bre puro. Estas monedas eran de acunacion estricta-

mente reservadas al Estado o sea al rei. Asi se usaron

en Espana «maravedies» de vellon de lei de 24 milesi-

mas de plata, en tiempos de los Reyes Catolicos, i des-

pues se acunaron los «maravedies» de cobre puro.

Pero estas monedas de vellon cuya fabricaciondeja-

ba una buena utilidad al Estado, parece que se las re-

servaba la Corona, hasta el punto de no permitirse su

acunacion en las coloniasde America. Nuestra Casa ae

Moneda no acuho jamas, durante el periodo colonial^

mas que monedas de oro i plata de pleno peso i de li-

bre acunacion.
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l-'ii mu'stro sistema monetario de los primeros anos

tlr la 1 ii(U'i)en(lencia, heredado de la epoca colonial, la

inoneda di\ isionaria inferior era el «cuartillo» de plata

dr pleno ])eso. Ksta moneda resultaba excesivamente

piH[iiena i por lo tanto incomoda i susceptible de es-

tra\'iarse. No liabi'a moneda de vellon de baja lei de

}>lata, ni lam])oco moneda de cobre.

J. T. Medina reproduce las interesantes observacio-

nes hechas en 1822 por una turista estranjera, que

dici- l(t sigiiiente:

«Miicluis voces me ha llamado la atencion la escasez

de nmncrario. Xo liai en circulacion ninguna moneda
mas cl lira (pie el «cuartillo», o cuarta parte de un real,

la (pic cs mas de seis peniques i medio, si el peso vale

ciiatro clielines seis peniques; los «cuartillos» no se

acufian aipii, i son tan escasos, que solo he visto tres

dcsdc Abril; en consecuencia podemos decir que la

iiKiiicda mas jieipieha es el «medio», cerca de tres pe-

iiicpics i medio, suma con la que, segiin el precio que
aqni I idle el jian i la came, se podria alimentar toda
una lamilia. dOne jniede hacer entonces el obrero? Es-
tf inal, grande como es, ha ocasionado otro mayor».

"I’ara dar la viielta a los compradores por menor
dc nn ('iiicdio)) o «ciiartillo», los duehos de pulperias
jMs.m en rainbio d(‘ ((reales» o «pesos» unos «vales'>; pe-
I" • ;iun euando el articulo vendido valga medio

i" -o 1 (-1 <'\ al(“)) el otro, no se le descontara en dinero
' ! < ii\<i siiio ( II mereaderia, de manera que el dueno
d' !.i j'ulpcria se asegiira de todo el dinero del pobre,

'

' "U <pie cl {'amjiesino ([ue no sabe ni leer ni

;

:
pie (|( jicrdcr o (U'striiir el «vale» mismo. Esto

li do cii ea('() roto ])or algunos de los gran-
'pic lienen relaciones con el Minis-
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tro, i ban establecido gran numero de almacenes al

por menor, aunque bajo el nombre de jentes inferio-

res. I es esta probablemente una de las razones de la

demora de la acunacion de la peqiiena moneda que

tanta falta hace» (i).

Desde los primeros tiempos de la Independencia se

presen taron diversos pro}’ectos de acunacion de mo-

nedas de cobre, como puede verse en las sesiones de

los Cucrpos Lejislativos i en la obra sobre las Mone-

das Chilenas de J. T. Medina. El estudio de estos pro-

yectos no reviste,para nuestro objeto, interes especial

algimo. El fin que con estos proyectos se perseguia era,

por lo regular, doble: el financiero de proporcionar re-

cursos al Gobierno, i el economico-monetario de f^ci-

litar las transaccioues de valores menores.

Era tanta la necesidad de una moneda de menor va-

lor que el «cuartillo» de plata, para facilitar las peque-
nas transacciones i el comercio almenudeo, que los ha-

cendados, los comerciantes i los despacheros emitian

«senas o mitades de cobre, plomo i hasta de suela, al

al estilo de las que en Mejico se llamaban Clacos o

tlacos» (i).

A pesar de todo esto no se adopto la acunacion de

moneda de cobre hasta la lei de 24 de Octubre de 1834
que acabamos de ver. En su articulo 12 establecia

esta lei dos clases de monedas de cobre: los centavos

i los medio centavos. El articulo 13 determinaba el

peso de 10 «adarmes» de cobre pure para el centavo i

3 para el medio centavo. En esta clase de monedas de
acunacion limitada, cuyo valor intrinseco es bastante

inferior al valor legal, la cuestion de la lei i del peso

(1) «I,as Monedas Chilcnas». I'aj. C'l .X.\ X\' 1 1

1

.

(2) <d.as Monedas C'hilcna^'). r;'ij. ('I..XXX 1 X. 1 signientes.
1 1. —.\\.u.r.s. —M.\i«o-.\brii .
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no rc'visto mayor importancia economica. La eleccion

(U'l cobrc como metal para fabricarlas, estaba bien jus-

liticada por scr Chile im pais productor de este metal.

En el articulo 17 de la citada lei se disponia un li-

mite maximo de $ 30,000 para la emision de estas mo-

nedas de cobre; i enel articulo siguiente se autorizaba

al Fresidente de la Repiiblica para limitar el poder li-

beratorio de ellas, como ha sido costumbre con esta

clase de monedas, para evitar, si estan emitidas en

exceso, (pie jiuedan espulsar de la circulacion a las

monedas (pie constituyen el patron monetario.



CAPITULO XIV

TENTATIVA PARA LA FUNDACION DE LOS PRIMEROS

BANCOSEN CHILE

Desde los albores de la Independencia se manifiesta

el proposito, sustentado por algun^s personas de las

clases dirijentes de Chile, de fundar iina institucicn

bancaria por medio de la influencia del Estado. El i8

de Setiembre de i8io se constituyo la junta de Go-

bierno, acto que se considera como la primera mani-

festacion de la Independencia nacional. Poco despues,

es decir el ii de Enero de i8ii, el secretario del Con-

sulado de Santiago, Anselmo de la Cruz, presentaba

una memoria que contenia un proyecto de estableci-

miento de un Banco «en donde el individuo que quie-

ra ponga volunt^riamente su dinero al interes del 5%,
i el que lo necesite tomar lo saque al 6%». El Banco

se estableceria en la propia Casa Consular, la cual ser-

viria como de intermediaria para recibir los deposi-

tos que le llevaria el publico i para otorgar los credi-

tos. Los que solicitaran prestamos deberian «ofrecer
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tian/a'- c hi})oiccas a satisfaccion del tribunal comple-

to, .isi j)or el cai)ilal como por pago anual de los in-

ter("^cN (pie se \’enzan». Los gastos de administracion

se jiagarian eon el i^o diferencia, suma que resul-

tana sin diida deinasiado reducida.

Lste inisino dociiinento calculaba en $ 1.000,000 las

Minnn <[iu‘ podn'an entregarse en calidad de depositos.

I’robableinente habia en esta cifra algo de fantasia.

I. os benelicios cpie esta institucion reportaria al co-

ini'reio, a la agricultura i a la industria se pintan, en

cl- (loeninento aliulido, con verdadero optimismo (i).

Loino se ve, mas cjue iin Banco de Estado era este

•1 L>tado convertido en Banco; porque era la Junta
Mii-in;! (le (lobierno la llamada a dirijir sus operacio-

n-

lira csle iin proyecto que se presentaba en condi-

(pie segiiramente liabrian conducido a un fra-

c.e-'. len el caso de liaberse llegado a fundar un Ban-
«' <pi'- >in capital algiino de responsabilidad, hubiera

,-<.ilid.. inspirar la debida confianza, en aquellos tiem-

i
‘h taiila insegiiridad })olitica i de tanta anarquia

i natix a, lo ipu' ya es demasiado suponer, no ha-
' r- 'i-ln larea tansencilla, como la imajinaba el autor
! 1 iM iivccto, aipiello de colocar a prestamo con las de-

>idas c. ’Milt ia^ lodos los dineros recibidos en deposi-

I’l.c .id.i chta la liistoi’ia de ambas America de los

a 'c dc iiistit iiciones bancaiias constituidas eil

’
I

- oii\cmcnt(‘s i dirijidas por jiersonas jioco co-
c-c

: , d” la~ N’crdaderas condiciones de su orga-
' i 0 1 < Ml admiiiistraci('m.

' ii I 'li'j: I .! c,, piil)lic;i(lo (11 cl iillstiidio .sohro la orj<an
’

' '
'

I

'
1 . 1 .t: j( ii<la I 'iiblica (]< C liilc» jim' Mifi;iicl Cnichaga.

'

'
'

* 1 - n . I l.iii' ii-M liilcnoi-'i por K. Sanlcliccs. San-
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El 13 de Julio de 1812 se aprobo im decreto que

aiitorizaba el establecimiento de un Banco de rescate

de pastas metalicas en la ciudad de Huasco. Esta idea,

de fundar im Banco de rescate de metales nobles, que

se manifiesta en Chile en diversas ocasiones, provenia

de las instituciones analogas establecidas por los es-

paholes en Mejico i en Potosi. Este Banco no estaba

destinado al negocio de recibir depositos i de hacer

prestainos, no era un Banco de credito propiamente

tab ^^iuo mas bien una institucion destinada a la com-

pra de metales nobles para hacerlos acuhar en la Ca-

sa de Moneda, operacion que dejaba una diferencia de

utilidad en favor del Banco.

En 1814 vino la reconquista de Chile por los espa-

holes, situacion que se mantuvo hasta 1818, aho

en que se establecio la Independencia definitiva de la

nacion.

En 1818, tan pronto como se volvio al rejimen de

Independencia, el Senado acordo nuevamente el es-

tablecimiento de un Banco de rescate de plata i oro

en la villa de Huasco. Aunque el nombre de la institu-

cion proyectada era el mui pomposo de Banco Nacio-

nal de Mineria (i), en realidad segun sus funciones, se

trataba tambien de una Casa compradora de metales

i no de un Banco con operaciones de depositos i de

prestainos. En Marzo de 1819 se insistio nuevamente
en la necesidad de crear esta institucion. En Octubre

i Xovicmbre del mismo aho vuelve el Senado a insis-

tir sobre este punto. Aunque habia prohibicion de ex-

portar metales sin pagar los debidos derechos al Go-

bierno, eran tantos los contrabandos que el Gobierno

(1) dScsioncs do los Cucrpos 1 cjislativcs*. \'oI. II. I’aj 2(>.
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SO voi'a pri\'ado de las entradas que le correspondian

])or ostc capitulo, i la Casa de Moneda carecia de me-

tales j)ara la acunacion. En Octubre i Noviembre del

misiiK) ano i8io, se insiste otra vez en el Senado en el

inisino sentido (i).

Ini 1820 don Augusto Brant hizo ima propuesta al

(iobierno para establecer imasociedadque sellamaria

<<C()inpania Mercante i Banco Nacionalde Chile». Esta

('oinpafn'a tendria un capital de $ 1.000,000 <<efectivos

' asegurados, divididos en 5,000 acciones».

«l'd fondo del Banco sera sacro e inviolable. El Go-

bif-rno no tendra poder a violar, infrinjir o contratar

sus pri\'ileiios; no podra exijir contribuciones sean de
< nal(iiiiera denoininacion, pero solamente tratara en

oasos nrjentcs de emprestitos con los Directores»>

Art. 2.")

'Bl l ianco tendra poder a fabricar i a hacer circular

nntas lirmadas por sus directores hasta la misma can-

tidad do sn ofectivo, i tales notas se recibiran en todas

la - Cajas de la Rejn'iblica al par». (Art. 3.0)

<>ld ( lobiorno concede a esta Compania Mercante el

I \< lnsi\ () coinorcio de azogues, cuales los Directores

pit-.' uraran al mas bajo ])recio posible». (Art. 4.”)

Indo ol oro i plata producido en los limites de la

I'’'-pnl>lica 0 introducida en ])astas, debe vender o de-

Fi' r .<• en Oslo ostalilocimiento nacional, dial los en-
‘

. r.! ,1 lo- ofioiales de la Moneda para sellarlo o

10 I.i ;i |o^ platc'ros del jiais, o tratara con el Go-
dcroclios de su esportacion en caso

' :• de lal(‘s meta!es». (Art. 5.”)

’ ' ^ ''ll f'nostidn era en buena parte una
d: al ('ornercio' de metales como los

i' p'
I .cji- \()l, II. i ^01.
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I

llamados Bancos cle rescate; pero tenia el derecho de
' emitir billetes con lo cual tomaba el caracter de un

Banco de emision. La negociacion no se llevo a efec-

,

to, fue imicamente im proyecto.

Posteriormente el Senado, en la sesion de 12 de Mar-

zo de 1821, acordo, a propuesta del Director Supre-

mo O’ Higgins, la creacion de un Banco en la forma si-

guiente; (i).

El capital se constituia con $ 20,000 que aportaria

el (iobierno en dinero o pastas de oro i plat a i «las ac-

ciones con que quieran concurrir los naturales o na-

turalizados en el pais» de $ 500 cada una. No se de-

terminaba el monto de este capital suscrito por el pu-

blico.

Las operaciones del Banco serian, segun el proyec-

to, «rescatar oro i plata, i al efecto situar sus Bancos

particulares de rescate en los minerales i asientos de

todo el Estado, teniendo por beneficio i aumento de

sus utilidades en comun la mitad de los quintos de oro

i plata que se amonedase en el Estado sin incluir los

derechos de «cobos i mineria'> (art. 2.°). Los dereclios

de cobos i mineria eran impuestos sobre los metales

que cobraba el Estado.

En este proyecto, como en los anteriores, mas que

un Banco destinado a recibir depositos i a efectuar

prestamos i descuentos, se ve una institucion destina-

da al rescate de pastas metalicas, negocio que se tenia

como conveniente para el Estado por aquello de evi-

tar que los mineros siguieran vcndiendo sus metales

de contrabando sin pagar los derechos correspondien-

tes i sin pasar por la Casa de Moneda. El negocio seria

tambien conveniente para los accionistas por cuanto

(1) <iScsiones dc los Cuerpcs T.ciislati%'OS». ^'ol. \". IVij. go.
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las ()])eraciones de compra de metales dejaban un mar-

ji'ii de iitilidad. Ksta institiicion no tendria la facul-

tad de emitir billetes El pro^^ecto no se realizo.

Ini 1S25 se propone nuevamente por don Onofre

Hunster la fonnacibn de otro Banco de rescate de pas-

tas metalicas cpie. coino los anteriores, qiiedo en el

papel (I).

1 ; <'Scsiones dc los Cuerpos Lcjislativo'’!). Vo!. XL PAj. 228 .



CAPITLLO XV

CONTINUACIONSOBRELAS TENTATIVAS PARA LA FUN

DACION DE LOS PRIMEROS BANCOS.

Los primeros arios de la Independencia fueron para

Chile de perturbaciones pollticas i de desorganizacion

administrativa. Solo en 1830 entra el Gobierno a

adquirir estabilidad i las instituciones publicas a con-

solidarse, llegando Chile a constituir una verdadera

escepcion en el continente, por el respeto a la Cons-

tucion i por el mantenimiento del orden publico.

Por los ahos 1837, 1838 i ^839, las autoridades ad-

ministrati vas de la provincia de Coquimbo pusie-

ron en conocimiento del Gobierno que algimas casas

de comercio de las que jiraban en los distritos mi-

neros del norte, habian comenzado a emitir ciertos

vales que circulaban como billetes convertibles en la

inoneda legal, con los cuales pagaban los salarios de los

trabaj adores que dependian de ellas; i que aim se ha-

bia pretendido por algunos pagar con estos vales
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las c'ontribiidoiies publicas, so pretesto de carencia de

inonodas.

Kii \ ista dc esta sitiiacion el Gobierno dicto el de-

creto (U‘ 3 de Xoviembre de 1839, que en su parte dis-

j)ositi\'a disponi'a lo siguiente;

«Aht. I.'* Xiiigiina persona podra establecer Ban-

cos, ni einitir vales o billetes de credito,sin queprevia-

inente solicite licencia del Gobierno i Municipalidad

del 1 )e])artainento, espresando la cantidad que pien-

sa einitir a la circnlacion, i rindiendo la fianza liipote-

caria a satisfaccion del mismo Gobernador i Munici-

palidad, j)ara asegurar el exacto i puntual pago en mo-
neda corriente de los billetes emitidos».

«.\UT. 2.*’ Si el Gobernador i Municipalidad encon-

trarni lianas i abonadas las fianzas ofrecidas, impon-
dran dc ('llo al Intendente de la provincia, acompa-
luindolc <‘l espediente de la materia, para que este

limcionario lo eleve al supremo Gobierno Con el corres-

pondicnte informe, y hasta que el Gobierno no diere

Ml rcsolucion defmiti\'a no se podra establecer el

Banco ni (nnitir los billetes que se solicita».

3." Los (pie contravinieren a lo dispuesto en
Ion articulo>^ anleriores, (piedan sujetos a las penas
<pic CNtabh-cc la citada lei 5cb titulo 3/', libro 9 de la

No\- isi ina Kccojii laci oid).

' Aicr. 4." Las casas ([ue ban dado lugar al presente
' icto Mispcndcnin, inmediatamente que se ])ublique

' i: « 1 dcj)arl amcnto (U* su la'sidcncia, la emision de
' <*' billricN, i daran iianzas ])ara la seguridad de
i‘i' loibirscn nnilido en la forma epic determina el

' 1
1 . 3,

,

pi iiui'id.,.

b "'''
(iccrc'to constitiu'c la pri-

" 'ii p'. -i' i<'ui dc la autoridad cliilena res])ecto
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al derecho de fundar Bancos. En realidad no babia

Banco alguno que reglamentar, sino que eran rasas

de comercio o particulares que desenipenahan algunas

funciones bancarias como la de emitir billetes.

En 1845 el Gobierno nombro una comision para que

dictaminase sobre la conveniencia de lundar un Ban-

co mcdiante la influencia del Estado. Posteriormente

se desistio de esta idea i se procure fomentar el esta-

blecimiento de Bancos particulares.

La Memoria del Ministerio de Hacienda presentada

al Congreso en 1847, decia lo siguiente:

«La opinion de la mayor parte de los pensadores se

ha pronunciado, no solo en favor de los Bancos, sino

tambien en favor de la creacion de un Banco Nacio-

nal».

«Mucho hai que objetar en teoria contra la crea-

cion de un Banco por cuenta del Gobierno, i como los

resultados practices de todas las naciones en todos

tiempos ha justificado completamente las objeciones,

escusado es alegar principios que no tuvieran por fun-

damento los hechos, i hechos bien examinados i re-

conocidos».

«Los Estados Americanos, tan recientemente ini-

ciados en la vida constitucional, tan propensos a la

guerra, tan efervescentes, no serian tal vez adminis-

tradores bastantes circunspectos. (;Ouien impediria

las excesivas emisiones de billetes en cada ocasion quo

creyeran comprometido cl honor nacional? (jQuien

despojaria al Ejecutivo de esta arma poderosa? (;Las

Camaras? Pero estas pueden estar preocupadas, mi-

nadas por el espiritu de partido. Pueden no ser bas-

tante luertes, bastante independiente para poner una
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pottMUc valla a las demasias. Por otra parte, la ad-

ininistracion do todas niiestras rentas ;no ensena de
iina manera sohrado clara, qiie los Gobiernos son ne-

qociaiites poco econ 6 inicos?»

vSin embarf^n) csta es una ( uestion hasta cierto piin-

to inutil. 1.0 (pic para mi tiene mayor importancia es

lo siguienle; ;cual seria el medio de proveernos con
pronlitnd de capitales estranjeros, que se ofrezcan a

prestamos por nn interes moderado?
<dd Gobierno inici() neqocios con una casa de Lon-

dres, para el establecimiento de im Banco; pero el ca-

j'ital con (jue cpicria liacer el jiro era mui reducido;
i el interes que pretendia cobrar, demasiado alto. El
( lobierno contest() (iiie admitiria, previa la aproba-
eion lejishitiN a, un milnin de cauital efectivo i que au-
tori/aria a los empresarios para emitir en bonos la

eantidad cpie se demandase con tal que el Banco in-

,:; 1 (G .t^arantiera los creditos i con tal que el interes no
|)asa-M‘ d(‘ nn cinco jior ciento. Aunque el ajente de
la l a^a ))idio tiempo ])ara resolver, dudo que sea po-

ible a\’eniinoS)>.

l-.n Setiembn* de nSqcS (>1 mismo Ministro daba cuen-
I.' .d ( on^reso del rc'sultado de sus jestiones en los

I'lniino^ ‘^iqnicntes:

• l>os inaneras h;i.i d(> satisfacer la necesidad jene-
' 'Ini. Ill*' '^••ntida de instituciones de crc'dito, cpie ofrez-

n .• prrcio todos los londos (pie demandan las
'!

1 1 1 i.i- I .Mstrntos, i las (]ut“ en adelante se planteen;
I.. OKI.- particnlares i el Xacionah).

'

i ( I t.obici'no de (|ue (mi tales materias
' ’ o ( ;i lo ni.'is ])ro\-('rhoso en teoria, sino

I t'ncaif.^0 a los ajentes di])lomaticos
' I ''^idi-ntcs en Paris i (mi \\ ashin/<ton.
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entablaran negociaciones para la lundacion de un

Banco; ambos se ban consagrado con empeno a dar

cumplimiento a la dificil comision que se les ha cn-

comendado; si por desgracia son infrucluosos sns es-

fuerzos, menester sera levantar un emprestito con

este objeto».

«E1 credito es la mas valiosa de las propiedades na-

cionales; i yo no habria vacilado en preferir se funda-

ra el Banco pm' cuenta del Gobierno, si no cbnociese

las resistcncias casi invencibles que contra este pen-

samientu oponen muchos de los ciudadanos mas no-

tables del pais, i los peligros que correria el Banco
por la inesjieriencia de los que debian ser llamados a

manejarlo. Los Bancos particulares daran las nocio-

nes practicas, crearan los habitos, promoveran las re-

formas legales, que son indispensables para que pue-

da fundarse el Banco Nacional».

Se ve por estos documentos que el Gobierno de en-

tonces no se dejaba influenciar por doctrinas o prin-

cipios de un caracter jeneral. No rechaza en teoria a

los Bancos centrales fundados por la influencia del

Estado; pero encuentra fundadas las resistencias que

esta idea ha levantado. Se nota, por una parte, un

cierto criterio practice, i por la otra el espiritu exce-

sivamente conservador, que dominaba entre los di-

rijentes del Estado.

Llama tambien la atencion en los documentos an-

teriores, las jestiones entabladas en el cstranjero pa-

ra la lundacion de un Banco con caj)itales estranjeros,

jestiones (pu' fracasaron poiapie el capital con que se

ofrecia instalarlo era pequeho i los intereses que se

pretendia cobrar al j)iib]ico eran excesivos. Se ve un
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I'iorto proposito practico de defender los intereses

econdinicos nacionales. jCiian diferente criterio el que

se tiivo ciiarenta anos mas tarde para aceptar sin res-

triccion alf^iina el establecimiento de Bancos estran-

jeros!



CAPITULO XVI

OTRA TENTATIVA FRACASADAPARA LA INSTALACION

DE UN BANCO

En 1849 el Ministrc de Hacienda don M. Camilo

V ial, el mismo de 1848, acordo un proyecto de con-

trato con don Antonio Arcos para el establecimiento

de un Banco privilejiado para el cual el Gobierno de-

beria contribiiir con un capital de $ 1.000,000. Este

Banco gozaria del privilejio esclusivo de jirar en esta

clase de negocios durante 20 anos, sin que en este

plazo pudiera establecerse ningun otro Banco por ac-

ciones. Sus creditos gozarian de los privilejios conce-

didos a los impuestos fiscales para su cobro. En sus

areas se harian los depositos judiciales; i sus billetes

serial! recibidos en todas las tesorerias i oficinas de

recaudacion de la Repiiblica, como moneda corriente.

En vista de este convenio presento Arcos una so-

licitud al Gobierno pidiendo la formalizacion del con-
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trato. Se produjo entonces un cambio mmistetial i

cn reem])la7.() del senor Vial fue nombrado don An-

tonio (iarcia Re\’es, qiiien, con lecha 17 de Junio de

1849, dc'neg'o la solicitud del senor Arcos.

lin \ ista de esta resistencia del Gobierno, Arcos se

])ri'S('nt() niK'vamente al Ministerio modificando los

terininos de sii solicitud en el sentido de que se le

])cnnitiera establecer simplemente un Banco particu-

lar bajo la denominacion de «Banco de Chile de Arcos

i Cia.» \i\ Gobierno con fecha 26 de Julio de 1849 con-

ccdi(') la autorizacion solicitada, bajo las condiciones

si,!2uientes: depositar en areas fiscales una garantia de

s 100,000 en bonos de la deuda nacional del 3% que

<-orres))onderia a un capital de 8 1.000,000. Si el capi-

tal (lol Ibinco e.xcediera de $ 1.000,000 se deberia in-

creinentar la garantia en la proporcion del 10%.. Si

fl Banco snsjtendiera el pago «de cualquiera cedula o

docninento de credito otorgado por el, protestado

([nc sea legabnente, perdera de beebo i para siempre

biN laderidas gracias i favores i podra ser suspendido

• •n c'l acto». (.\rt. 5.''). Las gracias i favores se refie-

n-n ;',1 ))enniso dc'l fnneionar que le otorgaba el Go-

bii-nio.

Id art. ()." del decia'to referido decia; ^Si dentro del

trnnino de ditv, anos se creyera conveniente estable-

I T un ibinco Nacional, el Gobierno, en el circulo de

1 .itribncioiu's, dara preferencia al Banco de Chile

1' u.'!(l;ul de circunstancias sobre cualquier otro cs-

’ iniento (jue se ))r(>sente a tratar con el sobre

pc i.lar ..

. v- nio 7." se (lenegaba la gracia (pie sobci-

c.-.. in Arcos (le (jue la c(''dnlas o billetes
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de banco «se reciban en las oficinas i tesorerias de la

Republica» (i).

El Banco se establecio e inicio inmediatamente las

operaciones de emision de billetes al portador con-

vertibles en la moneda legal i es el primer Banco,

propiamente tal, que se instalo en el pais. Pronto se

levantaron protestas por la circulacion de estos bi-

lletes. Un grupo de comerciantes de Valparaiso i de

Santiago se presentaron al Gobierno pidiendole se

sirviera «mandar que sean retiradas de la circulacion

las letras, vales i billetes emitidos por el Banco de Chi-

le de Arcos i Cia., prohibiendo toda emision de tales

letras, vales i billetes en lo sucesivo por ser contrarias

a las prevenciones legales».

En vista de esta resistencia del publico i de un dic-

tamen de la Corte Suprema de Justicia en el cual de-

clara este tribunal que los billetes al portador en la

forma en que los espedia el Banco de Chile de Arcos

i Cia., no eran admisibles en juicios como documen-

tos ejecutivos, ni podian ser transferibles entre par-

ticulares faltandoles el endoso, resolvio el Gobierno

por decreto de 17 de Abril de 1850 que «en lo suce-

sivo el Banco de Chile de Arcos i Cia., no podra emi-

tir las cedulas de credito pagaderas al portador a la

vista o al plazo».

En vista de esta resolucion, que privaba al Banco
del derecho de emitir billetes al portador, los jerentes

se presentaron al Ministerio pidiendole la devolucion

de la garantia de $ 100,000 en fondos publicos del

(t) Los documentos relatives a esta negociacion del Banco de Chile

de Arcos i Cia. han side publicados en «Los Bancos de Chile'), por Agus-

Un Ross, Valparaiso i88(S; i despucs en los« Los Bancos Chilenos», por

Ramdn Santelices, Santiago, 1803.

1 2 —Anales. —Marzc —Abril
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([lie tenfan depositada en poder del Gobierno. El

Ministro. con feclia 25 de Abril de 1850, fundado en
ijiu', segiin la lejislacion vijente entonces, los Bancos
debiaii constituir lianza, resolvio que «no ha lugar a
la solicitud ([iie este hace para que se le devuelvan
los 8 100,000 en fondos del 3% de la deuda nacional

interior, ([ue tiene consignados en areas fiscales, mien-
Iras siibsista el Banco de Chile de Arcos i Cia.»

('omo seguramente el principal negocio perseguido

por el ICanco consistia en la Emision de billetes, los

(“nqirc'sarios de el resolvieron liquidarlo; i asi termino
toda I'sta cscabrosa negociacion. De este Banco pue-
<1(‘ decirse, lo ([ue dijo el poeta de las rosas: vivio el

opacio de iina mahana.
hue caracteristica de nuestra politica monetaria de

aijiiellos ])rimeros tiempos la repiignancia por todo
1(1 (jiie jmdieia condiicir al pais al rejimen del papel
inoneda. La Memoria presentada por el Ministro
de flai'icnda al Congreso en 1824, epoca en que to-

da \ia no se habia organizado el Congreso sobre ba-
ses solidas. al referirse a la escasez de monedas decia;
' No (leberia oinitirse medio alguno para hacer que se

llase la mayor cantidad })osible. La falta de moneda
( mui 1 rascendental i demasiado conocida para de-
teiicrsc cii demostrarla; mucho mas en un pais que no
1; ne pa))el moneda, ni lo admitiria sino en la punta

' la -ax’oneta. I'.l osado ejne lo propusiese seria te-
' slo ))or rr jntuino, tirano i aim herejo) (i).

' lobicrno oiLuinizado desde 1830, esencialmente
lor i ]-nidenle. j)rocur() alejarse de todo aque-

1’ 1,1 iqnilicar algiin ])eligro, como era la

'
I () islal ivosr, \'ol IX. IVij. (>8
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cuestion de las cmisiones de billetes bancarios. Se

conocian los fracasos sufridos en otros paises por es-

ta causa i no se deseaba incurrir en ellos. No se juz-

go prudente el establecimiento de un Banco del Es-

tado i ni siquiera se atrevieron a organizar uno pri-

vilejiado, sino que se procure fomentar la formacion

de Bancos particulares a los cuales se les daria el de-

recho de emitir billetes bajo condi clones que se esta-

blecerian en una lei especial.

El Ministro de Hacienda de 1850 en su memoria

presentada al Congreso deda lo siguiente: «Ojala vea-

mos alejarse de nosotros instituciones como los Ban-

cos de emision; pero si llegasen a establecerse, las

linicas bases que podrian servir algun tanto de ga-

rantia a la sociedad, son las que algunos comercian-

tes ban presentado al publico en otra ocasion i creo

del caso reproducir.

«i.o Responsabilidad solidaria de todos los accio-

nistas, constituyendo de este modo una sociedad co-

lectiva».

«2.o Fijar la cantidad de papel que puede emitirse

a la circulacion, en proporcion al capital enterado en

arcas».

<<3.” Exijir seguridades para el p9.go en dinero efec-

tivo de todos los billetes quese emitan, cuyas segu-

ridades deben ser en proporcion a la emision i no al

capital)).

«q.o Prohibir que entren en otros negocios; esta-

blecer una inspeccion independiente i eficaz sobre

sus operaciones, una publicidad real i efectiva, de los

nombres de los accionistas, i el importe total de los

depositos, descuentos, emisiones i existencias del

Banco)).



Ml'MORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS

«5/’ Prollibicion al Banco de hacer prestamos al

(k)bierno, i negociar con bonos de la deuda nacionab.

Probablemente si se hubiera f undado un Banco del

ICstado se le habria dotado de una administracion se-

ria i resj)onsable como se hizo con la Caja de Creditc

llipotecario fundada por lei de 1855. Los Gobiernos

de aquella epoca que no eran victimas de las exijen-

cias partidaristas de los parlamentarios, eran mas
fuertes cjue los del presente i tenian mas libertad para

la eleccion de los fimcionarios administrativos. Po-

dria csta institucion haber pecado por inesperiencia

en esta clase de negocios, tan poco conocidos entre

nosotros en aquella epoca; pero, seguramente no ha-

bria pecado por deshonesta. Mui probablemente, el

Banco del Estado o privilejiado habria caido despues

< n el rejirnen de la inconversion de sus billetes; pero

i 1 sistema de Bancos libres, como lo veremos despues,

no fue mas eficaz para evitar este inconveniente, ni

< n Chile, ni en el Peru.



CAPITULO XVII

LEI MONETARIADE 1851

Como se recordara, en 1838 se decreto que los «pe-

sos» de plata correrian con un premio sobre las mone-

das de cro establecidas por la lei de 1834; i poste-

riormente, en 1843, se rebajo el peso de las monedas
de plata submiiltiples del «peso» (vease cap. XI i

XII).

En 1850 quiso el Gobierno regularizar el sistema

monetario estableciendo una relacion legal de valor

entre la plata i el oro mas de acueido con la comer-

cial i presento al efecto un proyecto de lei al Congreso.

En aquella epoca el oro de California inundaba los

mercados; i el valor de la plata con relacion al oro

tendia a subir, como que pasaba en los mercados

europeos, de 15,93 a 15,22 desde 1843 hasta 1854.

El Ministro de Hacienda con motivo de la discu-

sion de este pro3’ecto de lei, declaraba ante el Con-

greso que se habia preocupado de indagar cual era

la verdadera relacion de valor comercial entre am-



310 MEMOEIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

bos metales, i de sus indagaciones resultaba «que la

rt'lacion entre el oro i la plata, ambos metales en es-

tado de pureza, es entre nosotros de i a i6; la que

ha sido udoptada en el proyecto, con un pequeno au-

inenlo por parte del oro» (i). Como se ve, segun el

testimonio del Ministro de Hacienda, la relacion de

x'alor en el Mercado de Chile era de i6 cuando en

luiropa estaria alrededor de 15,50 (2), lo que mani-

iiesta el mayor valor que en nuestro mercado se atri-

bnia al oro.

Ouiso tambien, el Gobierno, referir los pesos de las

monedas al sistema metrico decimal que habia sido

\ a ado])tado oficialmente en Chile.

hs interesante observar que en la discusion de esta

lei nadie, que yo sepa, propuso seguir el ejemplo de

Inglaterra de adoptar el padron del oro; la plata man-
tenia todo su prestijio monetario entre nosotros; na-

dir tenn'a una futura desvalorizacion de ella. Sin em-
bago, el Gobierno se inclinaba siempre a protejer las

monedas de oro, como que establecia en la lei una re-

lacion de \'alor un tanto mas favorable al oro que la

eomercial.

l‘-sta lei fue {)romulgada con fecha 9 de Enero de

I -'^5 1 i los ])esos i leyes de nuestras monedas fueron,

! ‘oin ella, los signientes:

M "rondor» de oro valia diez «pesos» i debia tener

5 vS •; .ernmos con lei de 9/10 o sea de 0,900. Por lo

i<>n (l< l.i ( .iinara dc Scnadoics-) dc 20 de Diciembre de 1850.

iiiljic dc 1830 el .Ministro dc Hacienda declaraba qiic

o die.') dc Ini^lalerra del nics de Agosto (entonces no
! “

' c:i6n f)c \rdor entre ambos metales era alH dc 13. 7(),

^ ‘W -I • lia dc 13.7.). En Diciembre del mismo ano
' t.i ri.I.icidii. como que en 1831 fue on termino
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tanto cada peso tendria 1,5253 o sea 1,473 gramos de

fino.

El peso plata tenia 25 gramos con igual lei de 9 /lo.

For lo tanto cada peso tenia 22,5 gramos de fino.

Las demas monedas de plata, siibmultiples del pe-

so, que eran el medio peso o 50 centavos, la moneda
de 20, la de 10, i la de 5 centavos eran tambien de

pleno peso i por lo tanto de libre acufiacion. El con-

tenido metalico de ellas correspondia exactamente al

del «peso>; de plata.

La relacion legal entre el valor de ambos metales

era, por consiguiente, de 1:16.39.

Por liltimo se facultaba al Presidente de la Repii-

blica para que designara «el fiierte i el feble con que

se pueden emitir a la circulacion las monedas de oro i

plata», lo que en la terminolojia moderna, significa-

ba autorizarlo para fijar la tolerancia en la lei i en el

peso de ambas clases de monedas. El Congreso dele-

gaba esta facultad en el Ejecutivo.

Se mantenia la moneda de vellon de cobre de uno

i de medio centavo; i tambien la autorizacion al Pre-

sidente de la Repiiblica «para que fije la cantidad que

legalmente debe admitirse en los pagos». Era tambien,

esta ultima, otra delegacion de facultades del Con-

greso en manos del Ejecutivo.
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CAPITULO XVIIl

LEI MONETARIADE l86o

El 28 de Julio de i860 se dicto una nueva lei mo-

netaria que disponia lo siguiente:

Se creaba la moneda de oro de valor de un peso,

para la cual se mantenia la misma lei de 9/10 de lino,

i se le daba un contenido metalico de 1,525 gramos

Este peso era inferior al de la lei de 1851 en 0,0003

gramos.

El art. 2.0 de la lei decia; «La Casa de Moneda se-

llara liasta la suma de quinientos mil pesos en moneda
de plata de veinte, diez icinco centavos, con la lei de

nuevedecimosdefino. Las de veinte centavos tendran

el peso de cuatro gramos sesenta centigramos, las de

diez centavos el de dos gramos treinta centigramos, i

las de cinco centavos el de un gramo quince centigra-

mos)).
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l''stas eran las disposiciones fundamentales de la

Ici.

kospocto al peso plata nada se alteraba; pero se re-

bajaba el contenido metalico de las monedas de plata

subim'ilti})los del peso, a razon de 23 gramos por peso,

siendo asf (jue la moneda de un peso tenia 25 gramos.

Kstas monedas de plata de peso un tanto rebajado

no eiam de libre acunacion,

ICra este nn espediente parecido al adoptado por la

lei de 1843 (vease Cap. XII) con el objeto de evitar la

esporlacibn de las monedas de plata. Segun la lei que

rejia a la I'eclia, o sea la lei de 1851, las monedas sub-

miiltiplos del })eso de plata eran de libre acunacion i

lenian el mismo contenido metalico que las de un pe-

so. Con la presente reforma se rebajaba el contenido

nu-1alico de ellas, con la cual se procuraba impedir

su es))ortacion. Asi la lei de i860 fue a la lei de 1851,

1(» (pie la lei de 1843 habia sido a la lei de 1834. En
el >isteina bimetalico no se podia pasar largos afios

bajo el imperio de la misma lei, pues las modificacio-

nes de la relacion de valor comercial entre ambos me-
lales liacian iiecesario introducir modificaciones en las

leves. La dilerencia que bubo entre la lei de 1843 i

«'sta de i8()o fue (pie en aquella, para impedir que se

< (•ntinuara es|)ortand() el jieso plata, se mantuvo el

p.'L’o de en jiremio en favor de la moneda de plata, al

p.iso (pie en esla de i860 se procuraba reemplazar al

i" 0 plata csiiortado, ])or la nueva moneda de un pe-
- 1 ! < »r<

I

'
I p' (pi< na rebaja (jiie se hacia al contenido meta-

'• 'It 1.!-. m-tiicdas de plata no significaba darles un
‘

'
' !! . t( t (Ic monedas do vellon, puesto que, se-

'
' L t ( ! tiobierno. el valor metalico intrinse-
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CO de las nuevas monedasdeplataquedariaal nivel de

su valor legal (i).

No habia tampoco en esta operacion una utilidad

para el Gobierno emisor de la moneda.

Un diputado califico a esta nueva moneda de plata

de «feble» i propuso en la discusion de la Camara, que

se limitara la cantidad de esta moneda que debia re-

cibirse en pagos. El Ministro de Hacienda repuso que

«esta moneda no debia llamarse «feble» en el sentido

que a esta palabra se da en las Republicas de Sud-

America, i que se aplicaba a la moneda de Bolivia

por cuanto no tenia la lei correspondiente; que el dar

este nombre a la moneda que se iba a crear era desa-

creditar la lei i desprestijiar la misma moneda».

(jEran monedas de vellon o no lo eran? En cierto

sentido lo eran puesto que no eran de libre acunacion;

pero el valor intrinseco de ellas mas o menos equiva-

lia a su valor legal. Esta medida de la limitacion de

la acunacion la tomaba el Gobierno, segurameente,

por prudencia en prevision de alguna baja en el valor

de la plata. En todo caso no se ve el inconveniente

que liubiera existido en dar a estas monedas submul-

tiplos del peso el caracter de monedas divisionarias o

de vellon con una baja lei de plata, siempre que se

las hubiera acunado en proporcion con las necesida-

des del mercado i que su poder liberatorio fuera limi-

tado. En el sistema del bimetalismo en varies paises,

como en Espana misma, se acuno moneda divisiona-

(i) El Ministro dc Hacienda dcclaraba en la Camara que <iel Estado

no hacia en esto ningiin negocio, ni reportaba utilidad alguna, sino

quo qucdaba en la misma situacion que antes puesto que sc iba a re-

bajar cl peso dc la moneda hasta cl importe de la acunacidn, que ac-

tualmcntc causaba pcrdida al Estado». (Sesion de la Camara de Dipu-

tados de 1 7 de Julio de iS()o),
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ria cle baja lei de plata i de acunacion estrictamente

limitada, o sea francamente de vellon o febles, sin que

por esto se hubiera alterado el verdadero patron que

continuaba siendo el de ambos metales. Pero nues-

tros estadistas de entonces querian llevar su circuns-

peccion en materia de la integridad del sistema mone-
tario liasta no aceptar, por lo menos en principio, la

moneda divisionaria de plata.

Por otra parte, esta lei de i860 no derogaba las dis-

posiciones de la anterior de 1851 sobre las monedas
de plata de 25 gramos por peso de libre acunacion,

pudiendo estas monedas ser del tipo de un peso i de

los submiiltiplos de peso.

Cinco aiios despues o sea en 1865, despues de de-

clarada la guerra a Espana, se renovo esta misma
autorizacion al Ejecutivo para emitir monedas de

])lata del tipo de las de i860, por la suma de un mi-

llon (i).

I) l.ci dc 21 de Octubre de 1865.

iContinuard).


